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Con el paso de los años, los migrantes mexicanos en Estados Unidos se han posicionado 

como actores políticos relevantes en ambos lados de la frontera. Mientras que en el país 

vecino han hecho eco las marchas de inmigrantes del 2006 y el movimiento de los Dreamers, 

hacia el lado mexicano se ha conseguido el derecho a votar desde el exterior y se han 

impulsado programas como el 3x1, a través del cual los migrantes invierten en 

infraestructura, proyectos sociales y proyectos productivos en sus pueblos de origen. En la 

regiòn del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, han resonado los proyectos 

impulsados por migrantes en Estados Unidos hacia sus pueblos de origen, con y sin apoyo 

gubernamental, el surgimiento de liderazgos a partir de estos proyectos, la réplica de fiestas 

y ritos en el país vecino, y cambios en las formas de participaciòn y organizaciòn de las 

comunidades hñähñu.

De acuerdo con estimaciones del Pew Research Center, para el 2017 vivían en Estados 

Unidos alrededor de 36.6 millones de personas de origen mexicano, de los cuales 25.4 

nacieron en dicho país y 11.2 nacieron en México (Noe-Bustamante, et. al., 2017). Además, 

al contrario de lo que ocurría en años anteriores, entre 2013 y 2018 fueron más migrantes los 

que llegaron a Estados Unidos que los que se fueron (González-Barrera, 2021), lo que habla 

de un nuevo impulso de la migraciòn a hacia dicho país después del aumento del retorno 

como consecuencia de los estragos que dejò la crisis del 2008. 

En cuanto a la migraciòn hidalguense, el número de emigrantes en el quinquenio 

2015-2020 fue de poco más de 21 mil  y el de retornados fue de 10 mil . Asimismo, el estado 

ha experimentado un incremento en la poblaciòn nacida en el extranjero (20 mil para 2020), 

siendo el 80% de esta poblaciòn nacida en Estados Unidos (CONAPO y BBVA Research, 

2021). Para el caso del municipio de Ixmiquilpan, durante el periodo 2015-2020 fue el mayor 

receptor de de migrantes de retorno de Hidalgo (9.1% de los hogares recibían migrantes de 
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retorno), el segundo mayor expulsor de migrantes internacionales (5.7% de los hogares 

expulsaban migrantes) y el segundo mayor receptor de remesas (12.6% de los hogares recibía 

remesas), después de Tulancingo (CONAPO y BBVA Research, 2021).

La presente tesis fue concebida en un contexto marcado por el fortalecimiento de la 

sociedad civil migrante, el aumento del retorno y la influencia de los migrantes retornados 

en sus pueblos de origen. Asimismo, su objeto de estudio está dado por la experiencia 

migratoria a Estados Unidos y su relaciòn con los cambios y continuidades en la 

participaciòn política comunitaria de personas pertenecientes a dos comunidades de 

Ixmiquilpan, Hidalgo. 

El nivel analítico desde el cual se trabajò recae en el individuo, pero enmarcado en 

un contexto comunitario específico con ciertas formas de organizaciòn y de hacer política. 

Los estudios sobre participaciòn política de migrantes han tendido a centrarse en la dimensiòn 

individual (principalmente los anglosajones) o en el tema comunitario (muchas veces en 

términos de subordinaciòn y clientelismo, o desde perspectivas desde las cuales la comunidad 

determina por completo la acciòn individual). Al contrario de estas perspectivas, aquí se 

trabajò con sujetos inmersos en redes de relaciones comunitarias, lo que permite dar cuenta 

de la complejidad que ocurre en las formas de participaciòn y ejercicio de la ciudadanía 

comunitaria en contextos migratorios indígenas. De esta forma, se busca ingresar en una 

discusiòn que busque integrar al individuo y a la comunidad.

Así, el objetivo principal de esta investigaciòn fue conocer còmo la experiencia 

migratoria se relaciona con los vínculos que establecen los sujetos con sus comunidades en 

cuanto al tratamiento de asuntos públicos. En ese sentido, se parte de la pregunta de còmo 

los sujetos participan en asuntos públicos, si en algún momento suspenderían o cambiarían 

la forma en la que lo hacen, y qué papel juegan las experiencias migratorias y de pertenencia 

comunitaria en este proceso. De igual forma, se explora si la migraciòn de familiares tiene 

implicaciones en còmo quienes se quedan en el lugar de origen participan en política 

comunitaria: si pasan por cambios, suspensiones o activaciones, o si, por el contrario, 

mantienen sus formas de involucramiento previas.

Para alcanzar el objetivo planteado, se buscò reconstruir còmo a lo largo de la vida 

de personas con experiencia migratoria directa e indirecta (personas que no han migrado, 

pero sí sus familiares cercanos) se han interrelacionado sus experiencias migratorias y de 
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participaciòn política comunitaria y còmo factores asociados a la integraciòn comunitaria y 

a la experiencia migratoria han jugado un papel en dicha interrelaciòn. Los factores asociados 

a la integraciòn comunitaria explorados fueron la historia de participaciòn familiar, la 

exigencia comunitaria y el sentido de pertenencia. De igual forma, se analizaron factores 

asociados a la experiencia migratoria como la documentaciòn, el miedo a la deportaciòn y a 

la represiòn derivados de dicha situaciòn, la falta de tiempo libre como consecuencia de 

extenuantes jornadas laborales y el tipo de redes en las que las personas se insertan. 

Asimismo, se buscò comprender de qué manera los sujetos, después de haber 

regresado a sus pueblos en México, resignifican sus prácticas y valoraciones sobre política 

comunitaria en virtud de sus experiencias migratorias en Estados Unidos y/o las de sus 

familias. Otro de los objetivos de esta tesis fue identificar las estrategias que los sujetos con 

experiencia migratoria directa han adoptado para continuar ejerciendo su ciudadanía 

comunitaria desde el lugar de destino (pues esto les facilita reincorporarse a la vida política 

del poblado después del retorno) y còmo esto ha generado cambios en la forma en la que las 

comunidades se organizan. Cabe aclarar que estos objetivos se plantearon teniendo como 

punto de referencia el lugar de retorno en dos localidades de Ixmiquilpan en Hidalgo.

La selecciòn de las dos comunidades sobre las cuales se trabajò se hizo de forma tal 

que permitiera dar cuenta de còmo la exigencia comunitaria y el pertenecer a cierto colectivo 

y no a otro juega un papel fundamental en la participaciòn política de las personas. Para ello, 

se buscò dos comunidades expulsoras de migrantes que se organizaran bajo sistemas 

normativos internos (lo cual implica ciertas reglas, obligaciones y restricciones), pero con 

diferencias en cuanto a su articulaciòn, cohesiòn y exigencia hacia los miembros. Esta forma 

de seleccionar las comunidades tiene la ventaja de que, dado que el involucramiento en estos 

espacios es motivado por el colectivo mismo, permite dar cuenta de còmo las personas se 

comportan dependiendo de si forman parte de una comunidad con mayor cohesiòn, mayores 

incentivos para participar y mayores consecuencias por no hacerlo, en relaciòn con otra en la 

que haya una menor cohesiòn y exigencia.

Es así que, después de un acercamiento exploratorio desarrollado en el municipio de 

Ixmiquilpan, se decidiò tomar dos casos: El Nith, al ser una comunidad con una alta presencia 

de personas con experiencia migratoria a Estados Unidos, cierta cohesiòn social entre sus 

miembros (pues el colectivo únicamente está conformado por pequeños propietarios) y 



11

experiencias importantes de participaciòn en proyectos de remesas colectivas, y con Dios 

Padre, también con una alta presencia de personas con experiencia migratoria pero con un 

colectivo fragmentado (entre comuneros y pequeños propietarios) que hace más complicado 

mantener el control sobre las actividades participativas de los miembros, así como una 

experiencia en la generaciòn de proyectos con remesas colectivas muy poco significativa. 

Asimismo, conforme se fue avanzando en la investigaciòn, se encontrò que El Nith ha habido 

una reconfiguraciòn de la arena política tras el involucramiento de un grupo de migrantes en 

un proyecto de remesas colectivas, mientras que en Dios Padre esto no ha ocurrido. Esta 

selecciòn y el situar a los individuos en sus comunidades de pertenencia permitiò captar la 

complejidad de sus actividades participativas y el mantenimiento de su membresía. No 

obstante, entre las desventajas de esta selecciòn destaca que, al ser ambas comunidades 

expulsoras de migrantes, no fue posible recuperar suficientes testimonios de personas sin 

experiencia migratoria; además, no se trabajò con algún caso extremo en cuanto a exigencia 

comunitaria, por lo que a lo largo del trabajo no fue posible profundizar en qué pasa cuando 

las personas tienen que volver desde Estados Unidos para cumplir con sus obligaciones como 

ciudadanos comunitarios.

Para la recolecciòn de la informaciòn empírica se realizaron 41 entrevistas a 

profundidad a miembros de las comunidades del Nith y Dios Padre. En el caso del Nith se 

requiriò de la presentaciòn del proyecto de investigaciòn ante la asamblea comunitaria y a 

partir de esa reuniòn se concretaron las primeras entrevistas; posteriormente, se siguiò la 

técnica de bola de nieve. Para el caso de Dios Padre, las autoridades delegacionales dieron 

su aprobaciòn para la realizaciòn del trabajo de campo (sin pasar por la asamblea) y las 

primeras entrevistas se realizaron a través de contactos de maestros del barrio y de personas 

del Nith con conocidos en Dios Padre. En ambos casos se trabajò con personas con 

experiencia migratoria (directa e indirecta) y sin experiencia migratoria, y se buscò captar la 

mayor heterogeneidad posible en cuanto a género, escolaridad, periodo en el que se migrò, 

edad y cumplimiento con las obligaciones propias de un ciudadano comunitario, siendo la 

heterogeneidad de la muestra una de las principales ventajas de la estrategia metodològica. 

Sin embargo, una limitaciòn importante en la forma en la que se seleccionaron los 

entrevistados radica en que el trabajo de campo se hizo en Ixmiquilpan: puesto que se trabajò 

con personas que se encontraban en el lugar de origen, hay un amplio segmento de la 
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poblaciòn que no fue captado en esta tesis, que son aquellas personas que el momento de 

realizar el trabajo de campo se encontraban en Estados Unidos, lo cual puede llegar a 

invisibilizar ciertas formas de participaciòn y de mantenimiento del lazo comunitario de 

quienes quizás no han experimentado el retorno o incluso de quienes no tienen pensado 

volver a sus pueblos en un futuro pròximo.

Además de las entrevistas realizadas a miembros de las comunidades con las que se 

trabajò, se llevaron a cabo observaciones, asistencia a reuniones de asamblea y revisiòn del 

archivo parroquial y delegacional del Nith, así como entrevistas complementarias a 

informantes clave. Con la informaciòn de las entrevistas se construyeron narrativas 

analíticas  que posteriormente fueron agrupadas en tipos, en los que se muestran diversas 

formas en las que la participaciòn política comunitaria y la migraciòn internacional se pueden 

vincular en las biografías de los sujetos.

Esta estrategia metodològica anclada en el análisis de narrativas analíticas construidas 

a partir de entrevistas a personas de dos comunidades diferentes y con experiencias de 

participaciòn política y de experiencia migratoria disímiles permitiò generar una tipología 

que da cuenta de la complejidad de la interrelaciòn entre los fenòmenos analizados, la cual 

se muestra con mayor claridad en el Tipo 3 explicado en el Capítulo 5. Asimismo, esta 

agrupaciòn en tipos y el análisis de experiencias de personas individuales, pero para quienes 

la comunidad es central al momento de explicar sus vivencias, permitiò tomar cierta distancia 

con respecto a enfoques centrados en el sujeto y sus características individuales como 

variables explicativas de su comportamiento político, así como de enfoques centrados en la 

comunidad en donde pareciera que sus miembros son una masa homogénea que únicamente 

responde al mandato del colectivo sin mayor capacidad de agencia. Es así que a lo largo de 

este trabajo se presentan hallazgos sobre la importancia del contexto comunitario para 

comprender las experiencias individuales de participaciòn política y experiencia migratoria 

(y la diversidad de formas en las que ambos fenòmenos se relacionan en las biografías), así 

como sobre cambios en las formas de organizaciòn y participaciòn en las comunidades 

otomíes analizadas, los cuales se muestran en las diferentes formas en que las personas 

ejercen su ciudadanía comunitaria. 
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El que se haya trabajado con personas provenientes de comunidades indígenas tiene 

implicaciones importantes en los resultados a los que se llegò en esta investigaciòn, pues 

dichas comunidades se organizan por sistemas normativos internos, lo que implica que 

tengan formas específicas de participaciòn y de membresía. En este sentido, fue fundamental 

realizar el acercamiento a la forma en la que se involucran los sujetos a partir de la nociòn de 

ciudadanía comunitaria, la cual es la forma máxima de pertenencia en estas comunidades y 

tiene implicaciones en términos de derechos y obligaciones (Quezada, 2018: 11). Esto explica 

que, a diferencia de como ocurre en entornos no indígenas, muchas personas hayan pasado 

por ciertas experiencias de participaciòn comunitaria desde antes de migrar, incluso desde 

antes de los 18 años, o bien, que se vean obligadas a familiarizarse con estas formas de 

participaciòn una vez ocurrido el retorno para tener una reincorporaciòn exitosa a la vida 

comunitaria. Asimismo, se trata de comunidades marcadas por una historia de resistencia y 

caracterizadas por optar por formas participativas más vinculadas con la búsqueda de la 

resoluciòn de asuntos comunitarios que con la política institucional partidista. 

Estos contextos también tienen ciertas particularidades en cuanto a su dinámica 

migratoria. Al pertenecer a la regiòn central de la migraciòn México-Estados Unidos, su 

migraciòn tiende a ser indocumentada y los clubes de oriundos de Ixmiquilpan en Estados 

Unidos son de reciente creaciòn, por lo que no han logrado con la misma fuerza que aquellos 

conformadas por personas pertenecientes a estados de la regiòn tradicional de la migraciòn 

México-Estados Unidos. 

En otro orden de cosas, al iniciar la investigaciòn se esperaba encontrar que las 

personas con experiencia migratoria en Estados Unidos adquirirían recursos que les abrirían 

las posibilidades de participaciòn a través de las redes en las que se insertan en el lugar de 

destino. Sin embargo, más adelante se muestra còmo esto se puso en cuestiòn con el análisis 

del material empírico recolectado, pues los sujetos con los que se trabajò se caracterizan por 

provenir de comunidades muy cohesionadas, por lo que, en términos generales, en Estados 

Unidos tendieron a relacionarse con personas de sus mismos pueblos.

Asimismo, se esperaba encontrar que las personas, durante su estadía en Estados 

Unidos, suspenderán su participaciòn política comunitaria debido al miedo a la deportaciòn 

y a la represiòn, la centralidad que le dan al tema laboral y su incorporaciòn en redes 

transnacionales poco consolidadas; sin embargo, esta participaciòn comunitaria se reactivará 
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una vez ocurrido el retorno al lugar de origen. Como se muestra en el Capítulo 5, si bien hubo 

casos que se desarrollaron de esta forma, son las historias que rompen con esta idea las que 

mejor permitieron comprender còmo la experiencia migratoria se relaciona con las formas 

de pertenencia comunitaria y la participaciòn.

Otra arista que se toca en la presente tesis tiene que ver con las personas con 

experiencia migratoria indirecta; es decir, con los familiares directos de migrantes. Como se 

esperaba, a lo largo de la tesis se muestra còmo el tener familiares directos que hayan 

experimentado la migraciòn a Estados Unidos puede activar la participaciòn de las personas, 

pues éstas se asumen como sustitutos de los migrantes en sus actividades políticas en la 

comunidad, apareciendo así la figura de la ciudadanía comunitaria por representaciòn y por 

cuotas (Capítulo 4).

El indagar sobre las prácticas políticas de migrantes compete a la ciencia social no 

solo por los aportes metodològicos y teòricos que pueden derivar del estudio de un segmento 

de la poblaciòn cuya movilidad complejiza el análisis, sino también por las posibles 

consecuencias políticas del involucramiento de los migrantes tanto en sus pueblos de origen 

como en los de destino. Asimismo, es importante recordar que, en ciertos espacios como lo 

son las comunidades del Nith y Dios Padre en Hidalgo, el fenòmeno migratorio ha llegado a 

convertirse en un articulador de la vida productiva y social. Se está así ante un fenòmeno que 

no solo afecta a quienes se desplazan, sino también a sus familias y entornos sociales. En ese 

sentido, se espera que esta investigaciòn pueda abonar no solo a la comprensiòn de las formas 

de participaciòn y a las nuevas estrategias de ejercicio de la ciudadanía comunitaria en las 

comunidades indígenas de Ixmiquilpan, sino también a la comprensiòn de qué puede estar 

pasando en cuanto a las formas de organizaciòn y participaciòn en otros contextos indígenas 

migratorios tanto en México como en el resto de América Latina.

Ahora bien, la presente tesis está integrada por cinco capítulos. En el primero se 

expone còmo ha sido investigada la relaciòn entre migraciòn internacional y participaciòn 

política. Los trabajos revisados para la elaboraciòn de este estado de la cuestiòn pueden 

clasificarse en tres grupos: aquellos centrados en organizaciones de migrantes y experiencias 

de liderazgo, los que se enfocaron en la convergencia de factores explicativos del 

involucramiento político, y los que más bien se centraron en el proceso de resocializaciòn, 

circulaciòn y remesas políticas. Además de identificar los aportes de diversas investigaciones 
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para la presente tesis (pues las hipòtesis y objetivos de investigaciòn surgieron a partir de esta 

revisiòn), se aborda también còmo ha sido estudiado el tema de la participaciòn política en 

contextos migratorios indígenas, pues en el presente estudio se trabajò en comunidades 

hñähñu con particularidades que derivan en implicaciones para la vida política de sus 

miembros. Asimismo, al final de este capítulo, se explicita còmo la presente tesis abona al 

campo de estudio de la política indígena y de la migraciòn internacional, además de que se 

hace un posicionamiento crítico con respecto a la bibliografía analizada, pues se propone 

conciliar y tomar cierta distancia con respecto a las investigaciones basadas en las 

características individuales de los sujetos (sin profundizar lo suficiente en sus contextos) y a 

aquellas centradas únicamente en la comunidad.

En el Capítulo 2 se expone el marco analítico construido para el análisis de los 

cambios y continuidades en las actividades políticas de personas en contextos migratorios 

indígenas. Se propone en este capítulo que la participaciòn de los sujetos puede ser pensada 

a través de dos grandes procesos: la integraciòn comunitaria y la experiencia migratoria. Para 

participar de forma activa en sus comunidades, las personas necesitan que éstas tengan 

disponible cierto repertorio de participaciòn; además, es común que el involucramiento tenga 

un carácter obligatorio en actividades como faenas (trabajos colectivos), asistencia a 

reuniones a asamblea y participaciòn en cargos civiles y religiosos. La motivaciòn para 

participar vendrá no solo de la exigencia comunitaria, sino también del sentido de pertenencia 

adquirido por los sujetos a lo largo de los años, así como de ser reconocidos como miembros 

y buenos ciudadanos por parte de sus vecinos. En cuanto a la experiencia migratoria, 

sobresale la centralidad de ciertas vivencias por las que los sujetos pasan a lo largo de sus 

vidas, como la inserciòn en redes, su situaciòn de documentaciòn, el miedo a la represiòn y 

a la deportaciòn en los lugares de destino, y la centralidad del trabajo en sus vidas.

En el Capítulo 3 se ahonda en la estrategia metodològica que se llevò a cabo para la 

recopilaciòn y el análisis del material empírico a la luz de la teoría. En este capítulo se habla 

de còmo fue retomado el enfoque biográfico a lo largo de la tesis, còmo y bajo qué criterios 

se seleccionò a los entrevistados y a sus comunidades de pertenencia, las herramientas de 

investigaciòn utilizadas (construcciòn de narrativas analíticas y agrupamiento en tipos), y la 

forma en la que las principales dimensiones analíticas explicadas en el Capítulo 2 fueron 

operacionalizadas para poder ser aprehendidas a través de las entrevistas a profundidad. En 
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este capítulo se muestra la heterogeneidad de los sujetos entrevistados en cuanto a su 

experiencia migratoria y de participaciòn política, así como otras características relevantes 

tales como el género, la edad, el nivel educativo y la comunidad de pertenencia. Esta 

heterogeneidad y el haber captado en las biografías de las personas las dimensiones más 

relevantes expuestas en el Capítulo 2 permitiò dar cuenta de la compleja relaciòn que existe 

entre migraciòn internacional y participaciòn política comunitaria.

En el cuarto capítulo se profundiza en el tema de la ciudadanía comunitaria y las 

formas en las que ésta se ejerce, siendo este uno de los principales hallazgos de la tesis a 

nivel comunitario, pues muestra la emergencia de nuevas formas de ejercicio de la ciudadanía 

(por representaciòn y por cuotas) para las que la dinámica migratoria juega un papel 

fundamental. Además, como resultado del análisis de la informaciòn empírica se 

identificaron algunas implicaciones de la migraciòn de un sector importante de la poblaciòn 

de las comunidades del Nith y Dios Padre sobre su organizaciòn, la toma de decisiones y la 

conformaciòn de grupos de poder al interior de éstas. Así, se pone énfasis en la principal 

diferencia entre ambas comunidades: mientras que El Nith tiene mayor cohesiòn y control 

sobre los miembros, además de que la migraciòn internacional ha reconfigurado la dinámica 

política hacia dentro de la comunidad, Dios Padre es más bien una comunidad fragmentada 

en donde la dinámica política responde a factores no asociados con la experiencia migratoria 

de sus miembros.
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Tanto la participaciòn política como la migraciòn internacional han sido ampliamente 

abordados desde las ciencias sociales, a tal grado que la producciòn académica en torno a 

estas temáticas puede llegar a ser abrumadora; no obstante, la forma en la que ambos campos 

se relacionan sigue sin estar lo suficientemente clara. En este apartado, se presentan algunas 

vías a través de las cuales diversos investigadores han buscado describir y explicar la relaciòn 

entre ambos fenòmenos. A pesar de que gran parte de estas investigaciones no se plantearon 

las mismas preguntas y objetivos propuestos en la presente tesis, además de que en ellos se 

trabajò con otras poblaciones y en otros contextos políticos y migratorios, sí permitieron 

identificar los principales debates presentes tanto en el campo de los estudios migratorios 

como en el de la sociología política. De igual forma, gracias a la revisiòn de la bibliografía 

se detectaron algunos vacíos en la producciòn académica sobre la relaciòn entre los 

fenòmenos mencionados y se generaron algunas ideas y primeras hipòtesis sobre còmo y por 

qué las historias de participaciòn de personas con experiencia migratoria pertenecientes a dos 

comunidades otomíes de Ixmiquilpan en Hidalgo se desarrollaron como lo hicieron. 

Asimismo, diversas aportaciones a las que se hace referencia en este apartado fueron 

retomadas a lo largo de la tesis. 

Por otro lado, cabe mencionar que gran parte de la bibliografía referida en este 

apartado tiene influencias importantes de la sociología y la ciencia política norteamericana, 

ya que son los trabajos que más han acaparado el terreno de la investigaciòn sobre 

participaciòn política y migraciòn; sin embargo, se buscò activamente incorporar también 

trabajos centrados en la migraciòn indígena en México y su relaciòn con la participaciòn 

política comunitaria. Es en torno a estos trabajos que, al final del apartado, se propone un 

posicionamiento crítico y se recuperan ciertos elementos a la luz de la presente investigaciòn.

Como primer paso, se identificaron tres grandes aristas desde las cuales se ha 

estudiado la relaciòn entre participaciòn política y migraciòn internacional: organizaciones 
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de migrantes y experiencias de liderazgo; la convergencia de factores explicativos del 

involucramiento político, y resocializaciòn, circulaciòn y remesas políticas. Aunado a esto, 

en México se han llevado a cabo investigaciones que abonan especialmente a la presente 

tesis, las cuales se han centrado en la participaciòn política comunitaria en contextos 

migratorios indígenas.

Fuente: elaboraciòn propia.

El presentar un panorama general sobre còmo se ha estudiado la participaciòn política de las 

personas migrantes y los principales hallazgos a los que se ha llegado al respecto facilitò la 

emergencia de nuevas preguntas de investigaciòn y permitiò identificar cuestiones no 

exploradas o no analizadas con suficiente rigurosidad o profundidad. Cabe subrayar que 

algunos de los trabajos aquí presentados se enfocan en minorías nacionales que comprenden 

a migrantes de primera, segunda y tercera generaciòn, además de que se analizan casos de 

personas de diferentes orígenes nacionales en destinos que no necesariamente son Estados 

Unidos, mientras que en la presente tesis se trabajò con personas originarias de Hidalgo que 

migraron a Estados Unidos en algún momento de sus vidas y sus familias. Sin embargo, se 

decidiò no dejar de lado los trabajos sobre minorías dado que los factores explicativos 

propuestos en ellos son muy similares a aquellos propuestos en trabajos sobre la poblaciòn 



20

migrante de primera generaciòn en Estados Unidos, además de que los trabajos sobre 

minorías fueron muy recurrentes en la revisiòn bibliográfica y ocupan un lugar central en los 

estudios sobre integraciòn, organizaciones migrantes y participaciòn política.

De acuerdo con el Directorio de Asociaciones y Clubes de Oriundos del Instituto de los 

Mexicanos en el Exterior (IME), hay 1633 asociaciones de migrantes mexicanos en 14 países 

diferentes. Solo en Estados Unidos el número llega a 1392, de las cuales 116 son del estado 

de Hidalgo, siendo de las más grandes la Federaciòn de Hidalguenses Unidos de Illinois 

(1200 miembros), el Club del Municipio de Cuautepec/Santa Rita (800 miembros) y la 

Unidad Regional de Inmigrantes del Valle del Mezquital (520 miembros). Asimismo, de 

acuerdo con este directorio, en el municipio de Ixmiquilpan hay al menos cinco asociaciones 

de oriundos, aunque se sabe de la presencia de organizaciones no registradas, organizaciones 

regionales, y migrantes originarios de Ixmiquilpan pertenecientes a asociaciones más amplias 

o de otros municipios o estados. Dada la tradiciòn asociativa de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos, no es de sorprender que este tipo de organizaciones haya llamado la atenciòn 

de diversos académicos en ambos lados de la frontera.

Existe una multiplicidad de investigaciones enfocadas en las organizaciones de 

migrantes en los lugares de destino y en su impacto en la participaciòn política de los sujetos. 

La mayoría de estos trabajos se basan en una idea de sociedad civil migrante, la cual hace 

referencia a “[…] organizaciones de base y a instituciones públicas dirigidas por migrantes” 

(Fox y Gois, 2010: 83) e incluye cuatro ámbitos de acciòn colectiva: las organizaciones de 

base, las organizaciones civiles, los medios de comunicaciòn y los espacios públicos (Fox y 

Bada, 2011; Fox y Gois, 2010). Las organizaciones de la sociedad civil migrante se sostienen 

sobre identidades compartidas a menudo superpuestas, se desarrollan en un contexto 

institucional que varía entre contextos, realizan intercambios estratégicos y estrategias 

deliberadas, llegan a formar coaliciones transfronterizas que pueden originar movimientos, 

y entre sus actividades de carácter político de tipo institucional se encuentran el 

aseguramiento de los derechos humanos, la búsqueda de la representaciòn y la rendiciòn de 

cuentas, y el impulso de proyectos de desarrollo en sus países de origen (Fox y Gois, 2010). 
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Aunque en esta tesis no se trabajò directamente con organizaciones de migrantes (sino con 

miembros de dos comunidades), muchos ixmiquilpenses conocen y se han llegado a 

incorporar a organizaciones de este tipo en Estados Unidos, lo cual les ha significado la 

oportunidad de participar en sus comunidades a través de proyectos con remesas colectivas 

y de mantener un sentido de solidaridad entre personas del mismo pueblo; de ahí la relevancia 

de explorar còmo han sido analizadas estas organizaciones desde la academia y còmo éstas 

son una de las principales herramientas sobre las que se apoyan las personas migrantes en 

Estados Unidos para continuar involucrándose en asuntos públicos hacia el lugar de origen.

Se identificaron tres tipos de estudios sobre organizaciones de migrantes, los cuales 

se muestran en la Figura 2. En primer lugar, están aquellos centrados en la descripciòn de sus 

actividades participativas y en sus formas organizativas (Goldring, 2002; González y Escala, 

2014; Moctezuma, 2011; Orozco, González y Díaz de Cossío, 2002; Solís y Fortuny, 2010). 

En segundo lugar, se encuentran los trabajos que, además de estudiar el funcionamiento de 

las organizaciones y sus actividades políticas, exploran su impacto en el involucramiento 

político de los sujetos y en su incorporaciòn política en el lugar de destino (Aptekar, 2009; 

Berger, Galonska y Koopmans, 2004; Bloemraad, 2006; Portes, Escobar y Arana, 2008). Por 

último, hay investigaciones que se han enfocado en las experiencias de liderazgo de figuras 

importantes en dichas organizaciones (Escamilla, 2009; Landolt y Goldring, 2008). A 

continuaciòn, se ahonda en cada uno de estos tres subgrupos.

                                                                                                           Fuente: elaboraciòn propia.
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En primer lugar, se tienen los trabajos cuyo objetivo ha sido mapear las organizaciones por 

lugar de origen y describir sus principales actividades y desafíos. Desde aquí se aporta 

conocimiento sobre el funcionamiento y las prácticas de dichas organizaciones y se hace 

evidente la urgencia que se tuvo en la década de 1990 y del 2000 por entender còmo 

funcionaban y cuál era el papel de las organizaciones de migrantes mexicanos en Estados 

Unidos, las cuales comenzaban a adquirir fuerza. Esto responde a que a principios de los años 

90 el Estado mexicano impulsò la formaciòn y el crecimiento de clubes y federaciones de 

migrantes (Goldring, 2002; Moctezuma, 2011; Solís y Fortuny, 2010).

Las organizaciones de migrantes buscan la conservaciòn de la identidad vinculada al 

lugar de origen, la incorporaciòn de los migrantes a la sociedad de destino e incluso el 

desarrollo de las comunidades de origen, como es el caso de aquellas que hacen proyectos 

productivos con remesas colectivas. En Estados Unidos, las hometown associations ofrecen 

servicios a la comunidad, organizan ferias, bailes y certámenes de belleza, dan clases de 

idiomas y orientaciòn para trámites tanto en Estados Unidos como en México e incluso 

inciden en políticas públicas como el Programa 3x1 para Migrantes y programas de 

reunificaciòn familiar impulsados por gobiernos locales en México. Estas organizaciones 

brindan soporte tanto en el lugar de origen como en el de destino, y se han convertido en 

importantes articuladores de la vida social de diversas comunidades expulsoras de migrantes.

En los trabajos centrados en la descripciòn y análisis de las organizaciones de 

oriundos se percibe también un interés en conocer còmo desde el gobierno mexicano se han 

ido desarrollando estrategias para el mantenimiento del contacto con su diáspora. En ese 

sentido, estos trabajos remiten al papel del gobierno mexicano en el fortalecimiento de una 

forma específica de sociedad civil migrante, que se muestra en los clubes y federaciones de 

migrantes mexicanos en Estados Unidos. Desde la academia ha habido un gran interés por 

conocer el funcionamiento organizaciones establecidas, con estatutos y un registro ante el 

gobierno de ambos países, aunque es importante recordar que existen otras formas de 

organizaciòn que no necesariamente pasan por mecanismos institucionales y que también 

juegan un papel importante en el fortalecimiento de las comunidades transnacionales, el 

mantenimiento de la identidad y la generaciòn de una ciudadanía interesada en participar 

activamente. Uno de los aportes de esta tesis tiene que ver con mostrar estas otras formas de 
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organizaciòn, las cuales son más amplias que los clubes y federaciones de migrantes, pero en 

las que éstos tienen un rol fundamental.

Un segundo grupo de estudios se pregunta si las organizaciones incentivan o no la 

participaciòn e integraciòn política de los migrantes. En este grupo se identificaron trabajos 

enfocados en responder si la influencia de las organizaciones es diferenciada dependiendo de 

si se trata de organizaciones de migrantes o de locales (Berger, Galonska y Koopmans, 2004), 

si hay diferencias en la participaciòn de los sujetos pertenecientes a organizaciones de 

migrantes de orígenes diversos (Aptekar, 2009), y hay otros que, más bien, parten de la 

hipòtesis de que las organizaciones transnacionales van a incentivar más la participaciòn (o 

ciertos tipos de participaciòn) a comparaciòn de organizaciones orientadas hacia el destino 

(Portes, Escobar y Arana, 2008).

Cabe mencionar que en los estudios que sostienen que las organizaciones pueden 

ayudar a que los migrantes se integren políticamente a la sociedad de destino los resultados 

a los que se llegue dependerán en gran medida de còmo se entienda la integraciòn (o 

incorporaciòn, asimilaciòn o aculturaciòn). En investigaciones que parten desde una 

perspectiva institucional, como la de Irene Bloemraad (2006), la incorporaciòn es entendida 

como adquisiciòn de ciudadanía por parte de los migrantes, así que se analiza còmo ciertas 

asociaciones orientan a los migrantes en cuanto a la obtenciòn de la misma. Aquí se evidencia 

la influencia que puede tener la estructura institucional de los países sobre la participaciòn e 

integraciòn de los sujetos migrantes.

Estos estudios se llevaron a cabo con el objetivo analizar el papel de las 

organizaciones en la incorporaciòn de las personas migrantes en el destino, pero no se 

propusieron analizar còmo ocurre esto tras el retorno. En cambio, la presente tesis se enfoca 

en còmo a lo largo del proceso migratorio se mantiene el vínculo con la comunidad (las 

organizaciones de migrantes pueden jugar aquí un papel importante) y en còmo tras el retorno 

se continúa participando (o no) en asuntos públicos; es decir, aquí el centro está más bien en 

la reincorporaciòn tras el retorno.

Por último, hay un tercer grupo de trabajos enfocados en el estudio del liderazgo 

migrante. Aquí destaca el trabajo de Landolt y Goldring (2008), quienes rastrearon el ascenso 

y la consolidaciòn de las identidades políticas de mujeres y activistas artísticas latinas en 

Toronto. Ellas relatan còmo las activistas entrevistadas pasan por dos momentos: 1) se 
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cuestionan còmo las organizaciones pan-étnicas (entendiendo lo “étnico” como lo nacional) 

hacen política y 2) identifican aliados políticos tanto en la comunidad latina como fuera de 

ella. Para las autoras, así se abre un proceso de diálogo que produce cambios en la forma de 

hacer política y en el mainstream institucional (Landolt y Goldring, 2008: 2). 

Ahora bien, a pesar de la gran cantidad de estudios sobre participaciòn en 

organizaciones y formaciòn de liderazgos, hay una serie de cuestiones no resueltas o que no 

han sido abordadas a profundidad, las cuales sería pertinente tomar en cuenta. Una de ellas 

tiene que ver con el análisis de organizaciones de migrantes informales que no trabajan en 

proyectos colaborativos con el gobierno (ya sea del lugar de origen o en el de destino); otra 

tendría que ver con còmo la formaciòn de organizaciones de oriundos ha modificado las 

formas de participaciòn política en los lugares de origen; también sería pertinente ahondar 

con mayor detalle en còmo las remesas colectivas y los proyectos de desarrollo impulsados 

por las organizaciones influyen en la vida social de los lugares de origen y, por último, en 

còmo un sujeto migrante se convierte en líder y llega a ocupar posiciones de poder en òrganos 

gubernamentales, o bien, cargos de elecciòn popular en sus estados de origen .

Este otro grupo de trabajos se ha enfocado en la identificaciòn y el análisis de la convergencia 

de factores explicativos de la participaciòn política de migrantes. Sin embargo, no hay 

consenso sobre los factores que inhiben o favorecen la participaciòn, lo cual se puede deber 

a que estas investigaciones se han llevado a cabo con diferentes objetivos de investigaciòn, 

grupos, temporalidades y contextos; no obstante, estos trabajos permiten generar conjeturas 

sobre còmo aspectos como las redes sociales y las características y experiencias individuales 

impactan en las modalidades que adquiere la participaciòn de los migrantes tanto en el lugar 

de destino como en el de retorno. 

Se identificaron tres bloques de conjeturas y debates dentro de los cuales se inscriben 

las investigaciones que se han encargado de identificar la convergencia de factores 
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explicativos del involucramiento político de migrantes y minorías, los cuales se muestran en 

la Figura 3. Dichos bloques tienen que ver con características individuales, las redes sociales 

y lazos identitarios de los sujetos y sus experiencias en el origen y en el destino. 

                                                                                 Fuente: elaboraciòn propia.

A continuaciòn, se explicará en qué consisten estos debates y se mencionarán algunos 

trabajos que se han dado a la tarea de abordarlos. 

De acuerdo con el modelo del voluntarismo cívico (Burns, Schlozman y Verba, 2001; 

Schlozman, Brady y Verba, 2012; Verba, Schlozman y Brady, 1995), las principales variables 

explicativas de la participaciòn son el estatus socioeconòmico y el nivel educativo, pues para 

participar se necesitan recursos (dinero, tiempo y habilidades cívicas), los cuales están 

disponibles principalmente para las clases acomodadas. No obstante, diversos investigadores 

se han preguntado si esta es la mejor explicaciòn para la participaciòn política de una 

poblaciòn tan particular como la migrante y han buscado ampliar el modelo del voluntarismo 

cívico mediante la profundizaciòn o incorporaciòn de factores como el género, la situaciòn 

de documentaciòn, el conocimiento del idioma del país de destino y cambios en la cultura 
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política, por mencionar algunos. Buena parte de estos trabajos utiliza técnicas estadísticas 

(especialmente el análisis multivariado) para identificar qué factores explican la mayor 

cantidad de varianza en el involucramiento político de migrantes. 

Burns, Schlozman y Verba (2001) sugieren que las mujeres tienen acceso a recursos 

diferentes a los de los hombres debido a los espacios en los que se desenvuelven y, por lo 

tanto, participan menos que los hombres o recurren a formas diferentes de participaciòn; pero 

ùesta tendencia se mantiene entre la poblaciòn migrante? Barreto y Muñoz (2003) encuentran 

que entre los mexicanos en Estados Unidos es más probable que las mujeres participen, pues 

ellas tienen más tiempo para hacerlo al contar con menos probabilidades de tener un trabajo 

de tiempo completo, además de que están más informadas sobre educaciòn, atenciòn a la 

salud y seguridad. En cambio, Michael Jones-Correa (1998) encuentra que los hombres se 

involucran más en organizaciones de migrantes de primera generaciòn, mientras que las 

mujeres son más activas en organizaciones locales en la sociedad receptora. Ahora bien, a 

pesar de que estos trabajos arrojan informaciòn sumamente valiosa sobre los diferentes roles 

que tienen hombres y mujeres, no se proponen como objetivo profundizar en còmo esto puede 

estar operando de forma diferente para el caso de las personas migrantes, por lo que dificultan 

identificar si la migraciòn jugò un papel en la forma en la que los sujetos participan.

Otro factor explorado desde el punto de vista individual es el de la documentaciòn. 

Barreto y Muñoz (2003) lanzan la hipòtesis de que los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos que aspiren a la ciudadanía tendrán la misma probabilidad de participar en actividades 

políticas no convencionales que aquellos que ya la obtuvieron; no obstante, ellos encuentran 

que los migrantes tienen la misma probabilidad de participar que los no migrantes, además 

de que los migrantes no ciudadanos no tienen menores probabilidades de participar que los 

ciudadanos, refutando así su hipòtesis. De igual forma, encuentran que la mayoría de quienes 

aspiran a la ciudadanía está participando ya en la vida política norteamericana. A pesar de 

que los hallazgos de los autores no mostraron diferencias significativas en la participaciòn 

política de quienes tienen ciudadanía a comparaciòn de quienes no, sí arrojaron la importante 

pregunta de si este puede ser un factor relevante, la cual es retomada en la presente tesis. Para 

ciertas modalidades de participaciòn ser ciudadano es condiciòn necesaria, mientras que para 

otras no es un requisito formal, pero además de esta condiciòn objetiva/legal, en los 

siguientes capítulos se ahonda en si este puede ser un factor explicativo de la participaciòn 
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política comunitaria en tanto que el miedo a la deportaciòn puede llevar a los sujetos a frenar 

sus actividades.

Asimismo, desde la academia se ha indagado en torno al dominio del idioma de la 

sociedad receptora, aunque estas investigaciones están centradas en el lugar de destino y no 

se proponen analizar còmo esa experiencia lingüística se vincula con la participaciòn política 

tras el retorno. Ramakrishnan y Espenshade (2001) sostienen que el conocimiento del idioma 

facilitará la participaciòn política de los migrantes, mientras que Barreto y Muñoz (2003), al 

estudiar a la poblaciòn latina en Estados Unidos, proponen la hipòtesis de que aunque hay 

oportunidades de participaciòn entre las comunidades de habla hispana, tener pocas 

habilidades lingüísticas disminuye su acceso al empleo y otras formas de involucramiento 

social; al final, encuentran que los sujetos con mayor nivel de inglés tienen más 

probabilidades de participar, pero esto no significa que no tengan posibilidad de involucrarse 

en espacios relacionados con la comunidad hispana. En la presente tesis el tema del idioma 

no fue analizado a la luz de la experiencia migratoria y de la participaciòn política; sin 

embargo, podría abordarse en futuras investigaciones.

Por último, dado que los sujetos de estudio son migrantes, puede haber cambios en 

su cultura política por haber cambiado de contexto político, o pueden cargar con una cultura 

política diferente a la de la poblaciòn local o a la de otros grupos minoritarios, lo cual se 

reflejaría en sus actividades participativas. Un excelente ejemplo de esta perspectiva es el 

trabajo de Josefina Franzoni (2015), quien estudia cultura política en dos municipios de 

Oaxaca (con distintos índices de migraciòn y forma de gobierno) y en una comunidad étnica 

de mixtecos en California. Su objetivo fue dilucidar cuál es la influencia que la migraciòn y 

la forma de gobierno tienen sobre la cultura política de las personas. Este trabajo permite 

apreciar còmo la cultura política muta con el tiempo y es susceptible a ser modificada por 

cambios en el contexto en el que se desenvuelven las personas. Si bien a lo largo de la tesis 

el concepto de cultura política no es retomado de forma sustantiva, la lectura del trabajo de 

Franzoni permitiò poner sobre la mesa la hipòtesis de que las personas migrantes originarias 

de Ixmiquilpan, provenientes de comunidades regidas bajo sistemas normativos internos, 

podrían pasar por ciertas experiencias en Estados Unidos que vinieran acompañadas de 

cambios en su participaciòn. En ese sentido, esta tesis se inscribiría en el campo de 
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investigaciòn de la migraciòn indígena y las formas comunitarias de participaciòn y 

organizaciòn social.

En la revisiòn de la literatura se identificò un debate sobre si estar inmerso en redes sociales 

orientadas hacia el lugar de destino, hacia el lugar de origen o transnacionales estimula la 

integraciòn y la participaciòn política de los migrantes, o si más bien la inhibe. Pantoja (2005) 

discute con la idea de que los lazos transnacionales son incompatibles con la incorporaciòn 

política de migrantes en Estados Unidos porque crean una “mentalidad transitoria” que los 

lleva a devaluar la naturalizaciòn y la participaciòn política en el país de destino. En contraste, 

él propone la hipòtesis de que los lazos transnacionales conviven e incluso incentivan la 

incorporaciòn y participaciòn política en Estados Unidos. El autor se centrò en la 

participaciòn en el lugar de destino, pero su idea de “mentalidad transitoria” hace que 

necesariamente emerja la pregunta de qué es lo que pasa después de la transiciòn, al momento 

del retorno: ùlas personas con lazos transnacionales se vuelven a involucrar en política con 

facilidad después de haber vuelto a sus pueblos? En esta tesis esta pregunta es central, pues 

no basta con responder si este tipo de redes favorece la participaciòn en Estados Unidos, sino 

también si es importante para comprender lo que pasa después del retorno.

Asimismo, hay posturas que sostienen que experimentar discriminaciòn puede 

generar sentimientos de identificaciòn y cohesiòn dentro de grupos sociales minoritarios, lo 

cual a su vez puede llevar a mayor participaciòn política (Barreto, 2010). El término 

identities-to-politics link es utilizado para identificar los mecanismos por los cuales la 

identidad de las minorías es reforzada (siendo un factor importante para esto el haber 

experimentado discriminaciòn) y còmo ello impacta en la participaciòn política de los sujetos 

(Kim, 2013). Apoyándose de esta idea, Kim llega a cuatro tipos ideales de participaciòn: 1) 

los no participantes son quienes tienen la menor probabilidad de votar o participar en 

protestas, han experimentado discriminaciòn, tienen el nivel educativo más bajo de los cuatro 

tipos y confían en que entienden sobre política; 2) los participantes estándar se pueden 

explicar por el modelo de recursos, pues tienen alto nivel educativo, conocen sobre política 

y están registrados para votar; casi no participan en protestas ni han experimentado 
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discriminaciòn; 3) los participantes en protestas tienen un alto nivel educativo, saben sobre 

política y han sufrido discriminaciòn; son activos tanto en protestas como en elecciones, y 4) 

los no interesados tienen un alto nivel educativo, pero no tienen los mismos niveles de 

registro electoral que otros tipos; los mexicanos tienen mayores probabilidades de ubicarse 

dentro de esta categoría (Kim, 2013: 15-17). De esta forma, Kim encuentra que el modelo 

que toma en cuenta la discriminaciòn únicamente ayuda a explicar los casos de los 

participantes en protestas.

Estos resultados discrepan de los de Martínez (2005), quien concluye en su trabajo 

que los latinos tienen menos probabilidades de participar en actividades políticas no 

convencionales a comparaciòn de los no latinos, a pesar de que de acuerdo con su revisiòn 

bibliográfica la protesta es una actividad recurrente entre las minorías y los grupos reprimidos 

al encontrarse estos con barreras institucionales que les impiden participar a través de canales 

más institucionales. El que los grupos reprimidos tiendan a participar en movilizaciones y 

protestas por haber experimentado discriminaciòn no es una constante, de ahí la necesidad 

de continuar con investigaciones sobre grupos específicos para identificar qué hace que 

algunos se movilicen de cierta forma y otros no. Una de las críticas que se les puede hacer a 

estudios como el de Barreto (2010), Kim (2013) y Martínez (2005) es que tienen una visiòn 

sincrònica de la participaciòn. Las personas suelen tener una participaciòn intermitente a lo 

largo de sus vidas, pues no siempre están en condiciones de participar activamente, lo que 

hace complicado etiquetar a las personas como participativas/no participativas. A lo largo de 

la presente tesis se hace un esfuerzo activo por tomar una visiòn diacrònica tanto de la 

participaciòn como de la experiencia migratoria, pues se parte de que no se puede hablar de 

“migrantes permanentes” ni de personas “participativas” o “no participativas”.

En los trabajos revisados que enfatizan el rol de las experiencias de los sujetos para explicar 

su participaciòn política se pueden encontrar dos enfoques. El primero se centra en còmo las 

experiencias en el destino moldean el involucramiento político de los migrantes. Desde una 

idea basada en la teoría de la asimilaciòn lineal, se esperaría que mientras más tiempo pasen 

los migrantes en el lugar de destino, más se irán involucrando en esta sociedad y dejarán atrás 



30

su identidad anclada a su país de origen, ya que irán adquiriendo mayores capacidades 

lingüísticas y mayor contacto con el sistema político mainstream (Guarnizo, Chaudhary y 

Sørensen, 2017; Ramakrishnan y Espenshade, 2001; White, et al., 2008).

El segundo enfoque se centra en la socializaciòn política y las experiencias de 

participaciòn en el origen (previas a la migraciòn) y su influencia en el involucramiento 

político de los sujetos (Barreto y Muñoz, 2003; Guarnizo, Chaudhary y Sørensen, 2017; 

Ramakrishnan y Espenshade, 2001; White, et al., 2008). Guarnizo, Chaudhary y Sørensen 

(2017) sostienen que las condiciones, la cultura política, el contexto institucional y las 

experiencias políticas de los sujetos en el lugar de origen pueden ser tan o más importantes 

que la asimilaciòn y los contextos de recepciòn, incluso cuando se trata de participaciòn 

transnacional. Siguiendo esta lògica, aquellas personas que eran activas en sus comunidades 

de origen tendrían mayores probabilidades de involucrarse en el destino (Guarnizo, 

Chaudhary y Sørensen, 2017: 30). Esto remite a la pregunta de si la experiencia de 

participaciòn en el origen puede traducirse en mayor participaciòn, en un mantenimiento en 

las formas y la intensidad de la participaciòn, o si hay cuestiones propias del cambio de 

contexto que impedirán a los sujetos involucrarse.

Por su parte, Jones-Correa y Andalòn (2008) examinan los efectos individuales y de 

contexto tanto en México (antes de la migraciòn) como en Estados Unidos (después de la 

migraciòn) para explicar el comportamiento político de los mexicanos en dicho país. Ellos 

se preguntan si los migrantes tienen un aprendizaje político persistente adquirido en su país 

de origen que llevan a los nuevos contextos, a pesar de los cambios desarrollados a lo largo 

de la migraciòn. También se preguntan si cuando los migrantes llegan a Estados Unidos 

aprenden nuevas orientaciones y comportamientos políticos o si su socializaciòn política 

primaria continúa moldeándolos incluso en su nuevo contexto. Los autores llegan a la 

conclusiòn de que la experiencia política en México sí afecta còmo los migrantes se 

aproximan a la política norteamericana; no obstante, los autores también concluyen que el 

tener experiencia previa de participaciòn en México no siempre refuerza la participaciòn en 

Estados Unidos.

Todos estos estudios analizan còmo se produce la participaciòn entre migrantes, pero 

no profundizan en còmo las vivencias asociadas a la migraciòn reestructuran las formas de 

involucramiento político. Asimismo, a pesar de su amplitud, las conjeturas expuestas están 
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muy centradas en explicar la participaciòn de los migrantes en el lugar de destino y casi no 

se cuestionan qué pasa cuando los sujetos vuelven a sus comunidades de origen. La presente 

tesis se propone complementar esto al relacionar con más detalle las experiencias de 

migraciòn y de participaciòn política y al poner el foco en el retorno, cuestiòn que se 

encuentra más problematizada en el grupo de trabajos expuestos en el siguiente apartado.

Landolt y Goldring (2008) sostienen que el proceso de socializaciòn política en los migrantes 

ocurre a través de la mediaciòn entre dos culturas políticas; sus actitudes están influenciadas 

por los entornos políticos de ambos países. Desde esa línea, algunos investigadores se han 

preguntado còmo es el proceso de “adaptaciòn” de personas que migran de países con 

regímenes autoritarios a países más democráticos. Por ejemplo, Bilodeau, McAllister y Kanji 

(2010) se preguntan si los migrantes provenientes de países autoritarios se adaptan al sistema 

político australiano y si la socializaciòn que recibieron antes de migrar influye en su 

transiciòn democrática. En dicho trabajo se llega a la conclusiòn de que hay un cambio en las 

orientaciones políticas de los migrantes derivado de la adaptaciòn a su nuevo entorno.

“ ”

“

”
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algo que los migrantes pueden “enviar” 

desde el país de destino o “traer”
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perspectiva “optimista”

“contagia” a la familia del migrante. La visiòn “pesimista” 
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Otro ejemplo de esta visiòn “optimista” es el trabajo de Chauvet y Mercier (2014), 

una visiòn “pesimista” 

, hay una “fuga de 

cerebros política”, pues migran 
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indispensables para declararse sanjuanenses. Era una pugna basada en la idea de “genuidad” 

“micropolíticas de la diferencia”

í́

cuando “marcan” a los s
excluyen al grado de establecer “diferencias” o 

responde al llamado para prestar un cargo, o no da su “tequio” que es 

“fronteras 
de pertenencia”, siempre y cuando entendamos a las “fronteras comunitarias” como “zonas 
fronterizas” en constante proceso de 

parte de las “luchas culturales” que se libran al interior de las comunidades transnacionales



38



39



40

La presente investigaciòn gira en torno a la relaciòn entre dos procesos: la participaciòn 

política comunitaria y la migraciòn internacional. Aunque esta relaciòn ha sido abordada 

previamente por diversos investigadores, aún no se ha logrado consolidar como un eje de 

análisis importante ni de la sociología política ni de los estudios migratorios. Por lo tanto, es 

relevante el emprendimiento de este tipo de proyectos para así contribuir a la construcciòn 

de un marco general de conocimiento desde el cual se explore còmo se relacionan con lo 

político quienes han experimentado la migraciòn de forma directa e indirecta.

Entre las investigaciones enfocadas en buscar la convergencia de factores explicativos 

del involucramiento político individual, son contadas las que han analizado de forma exitosa 

el cambio en la participaciòn política de los sujetos. La mayoría de los trabajos revisados no 

consideran la dimensiòn temporal como un eje importante del análisis ni se plantean el 

estudio de cambios, suspensiones y continuidades en el involucramiento político, lo cual es 

fundamental al tratarse de actividades caracterizadas por cambiar a lo largo de la biografía. 

Asimismo, a pesar de que se reconoce que la socializaciòn política en el origen tiene relaciòn 

con còmo las personas con experiencia migratoria se acercan a lo político, son pocas las 

investigaciones que analizan còmo esto ocurre. Muchos de los trabajos revisados se apoyan 

en el concepto de incorporaciòn política y en encuestas realizadas a migrantes para analizar 

su participaciòn, pero no prestan suficiente atenciòn al papel del contexto de origen en la 

formaciòn de actitudes políticas. Una contribuciòn de la presente investigaciòn radica en la 

centralidad que se le da a la idea de cambio, al contexto y a la experiencia de participaciòn 

desde y hacia el lugar de origen.

Por otro lado, gran parte de los trabajos con los que se dialogò asume una perspectiva 

individualista para explicar el comportamiento político; se trata de trabajos permeados 

profundamente por la sociología y la ciencia política norteamericanas. Además, asumen que 

se pueden aislar una serie de factores relevantes y que los contextos tienen un efecto 

monotònico, cuando el que estas investigaciones hayan llegado a conclusiones tan disímiles 

sobre los factores propuestos muestra que el contexto importa. Esto mismo hace que tales 

estudios compongan un campo muy fragmentado en términos de acumulaciòn de hallazgos. 

En ese sentido, otro de los aportes de esta investigaciòn consistirá en marcar como unidad de 

análisis a los individuos, pero no como entes aislados, sino como personas que viven en 
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comunidad, pues se trabajò en contextos en los que la fuerza comunitaria puede llegar a ser 

tan grande que los sujetos se vean involucrados en asuntos públicos como resultado de la 

propia dinámica local y no tanto de sus recursos e interés individual. Aunado a esto, como 

parte de esta tesis se hace un esfuerzo por generar un marco analítico que pudiera ponerse a 

prueba también en otros contextos migratorios indígenas y que aportara al campo de estudios 

sobre ciudadanía comunitaria transnacional.

Otra contribuciòn de este trabajo es que se enfoca en personas con experiencia 

migratoria originarias de Hidalgo, pues hace falta nutrir los estudios migratorios en esta 

regiòn. Sobre la migraciòn hidalguense destacan los trabajos de Escala (2012), Lopes (2015), 

Quezada (2008, 2015, 2018), Quezada y Franco (2010), Scmidt y Crummett (2004), Serrano 

(2006) y Solís y Fortuny (2010); no obstante, la mayoría de ellos han tratado la participaciòn 

política de los migrantes hidalguenses únicamente de forma tangencial. Lo más cercano a 

este tema son los trabajos de Solís y Fortuny (2010) y de Escala (2012) sobre organizaciones 

de migrantes hidalguenses en Estados Unidos y el de Quezada (2018), quien profundiza en 

el papel de los migrantes en la organizaciòn comunitaria . Asimismo, el que los hidalguenses 

aún no hayan desarrollado en Estados Unidos organizaciones tan consolidadas como aquellas 

de migrantes oaxaqueños, zacatecanos o michoacanos, es una oportunidad para observar las 

prácticas políticas de quienes comienzan a formar organizaciones, para en un futuro indagar 

còmo se diferencian las nuevas organizaciones hidalguenses de las pioneras.

El componente étnico trae consigo algunos elementos a tomar en cuenta: una 

identidad en ocasiones más vinculada al grupo indígena que al país de origen, un fuerte 

vínculo comunitario, la obligaciòn de responder a los mandatos comunitarios, la proclividad 

de padecer racismo y discriminaciòn en los lugares de destino, y la búsqueda constante del 

mantenimiento de sus tradiciones incluso en la distancia. De igual forma, se rompe aquí con 

la idea romántica de la comunidad indígena como ente homogéneo, pues se evidencia còmo 

al interior de ésta hay conflictos y fracturas en donde la migraciòn internacional juega un 

papel fundamental. También se busca romper con perspectivas desde las cuales pareciera que 

la comunidad es el principal factor explicativo del involucramiento político; es importante 
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retomar el papel de la agencia, aunque siempre enmarcado en ciertas redes de 

interdependencia. 

Por último, uno de los principales aportes de esta tesis es que contribuye a pensar en 

la ciudadanía comunitaria, pues esta nociòn facilita la identificaciòn de quién tiene derecho 

a formar parte de la toma de decisiones en comunidades en las que sus miembros pueden 

encontrarse dispersos físicamente. Cabe destacar que este último aspecto es central no solo 

para las comunidades indígenas en México, sino también para comunidades transnacionales 

del resto de América Latina.
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“resocializaciòn” y 
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El nivel de análisis de esta investigaciòn es el individuo. El sujeto, junto con sus experiencias 

migratorias y de participaciòn política comunitaria, constituye el eje central de este trabajo, 

pues se busca explorar còmo ocurren los cambios y continuidades en la participaciòn de las 

personas a lo largo de sus vidas. Sin embargo, el sujeto no es analizado de forma aislada. La 

participaciòn política es colectiva, situada y relacional, lo cual es aún más evidente al tomar 

en cuenta que se trabajò con personas que forman parte de comunidades regidas por sistemas 

normativos internos en las que existen una serie de pautas y reglas a seguir en cuanto a las 

actividades participativas, las cuales se manifiestan en la figura de ciudadanía comunitaria, 

sobre la que se profundiza en el Capítulo 4. De no seguirse la normativa comunitaria, hay 

una serie de medidas coercitivas que se aplican sobre los ciudadanos, las cuales van desde 

aspectos materiales, como la negaciòn de servicios de primera necesidad y el cobro de multas, 

hasta la exclusiòn y el juzgamiento por parte del resto de los miembros de la comunidad en 

contra de los “malos ciudadanos”. 

No obstante, no se debe dejar de lado que los sujetos cuentan con capacidad de 

agencia y toma de decisiones que puede potenciarse durante la experiencia migratoria y que 

les facilita cuestionar estas pautas sociales. El análisis de esta tensiòn (voluntad individual 

vs. mandato comunitario) está presente a lo largo de la tesis, por lo que la descripciòn de los 

contextos en los que los sujetos se desenvuelven es fundamental para el entendimiento de 

còmo se han desarrollado sus experiencias migratorias y participativas. Se tiene así un 

análisis que se sitúa en el nivel de los individuos en cuanto sujetos con capacidad de agencia 

pero que, a su vez, pone énfasis en que dichos individuos forman parte de comunidades con 

características específicas que, en mayor o menor medida, influyen en sus comportamientos.
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“El comportamiento que afecta o busca afectar 
las decisiones del gobierno” (Milbrath en Delfino 

“Aquellas actividades realizadas por ciudadanos 

acciones que ellos toman” (Delfino 

“Todas las acciones voluntarias realizadas por los 

políticas en distintos niveles del sistema político” 
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“El comportamiento que influye o intenta influir 
en la distribuciòn de los bienes públicos” (Booth 

“La acciòn individual o colectiva a nivel nacional 

distribuciòn o asignaciòn de los bienes públicos” 

“Cualquier comportamiento intencional realizado 

políticas” (Sabucedo 
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“[…] el proceso mediante el cual los ciudadanos 

idas” (Neundorf 
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En la presente investigaciòn se sostiene que existe una relaciòn entre la experiencia 

migratoria de los sujetos y su participaciòn política comunitaria, especialmente en contextos 

marcados por fuerte organizaciòn comunitaria y alta intensidad migratoria, como pueden ser 

las comunidades del Nith y Dios Padre. Los cambios en la participaciòn política aquí 

estudiados ocurren a través de una serie de vivencias por las que los sujetos pasan durante su 

proceso migratorio; es decir, no es el mudarse de un lugar a otro per se lo que influye en el 

actuar de los sujetos en términos políticos, sino ciertas vivencias en el lugar del destino y al 

volver a sus comunidades de origen (o de retorno). Los movimientos migratorios pueden 

implicar una discontinuidad biográfica (Boldt, 2012), pues en ellos se presenta una rápida 

alteraciòn en las circunstancias de vida de los sujetos a propòsito de la lejanía con respecto a 

sus referentes sociales básicos y la exposiciòn a un nuevo contexto:

Es durante la migraciòn que los actores sociales que están desconectados de su país de origen 
experimentan la desorganizaciòn de su vida cotidiana y su sistema de referencias. Sin 
embargo, esta desorganizaciòn no es causada solo por la desconexiòn física del ambiente 
social del lugar de origen; también está arraigada en una experiencia biográfica muy básica: 
la experiencia de cambio […] Dado que la sociedad en el país de origen está bajo constante 
transformaciòn, no hay lugar para regresar que permanezca sin cambios por el paso del 
tiempo. Asimismo, la trasformaciòn social que ocurre en el país receptor continuamente 
obliga al migrante (como a cualquier otro miembro de la sociedad) a reorganizar su sistema 
y referencias cotidianas. Por lo tanto, la negociaciòn y renegociaciòn que parece ser un 
proceso biográfico continuo y abierto basado en la necesidad de lidiar con ordenes sociales 
cambiantes es, por así decirlo, multiplicado en el caso de los migrantes, dado que sus 
circunstancias vitales están doblemente alteradas: en el país de destino y en el país de origen 
(Boldt, 2012: 95-96; traducciòn propia).

Como parte del fenòmeno migratorio México-Estados Unidos, las personas pasan por 

situaciones que probablemente no hubieran experimentado de haberse quedado en sus 

pueblos, tales como: extenuantes jornadas de trabajo de más de 12 horas, discriminaciòn, 

miedo a la deportaciòn, contacto con personas originarias de otros estados o países, la 



56

oportunidad de formar parte de una red transnacional, extrañamiento y nostalgia (ya sea hacia 

el país de origen o el de destino), dificultades en la reincorporaciòn a la vida social una vez 

ocurrido el retorno a sus localidades, etc. Por otro lado, los familiares que se quedan en el 

lugar de origen pasan también por una serie de vivencias que les invitarán a participar de 

nuevas formas, sobre lo cual se profundiza más adelante. A través de estas vivencias, la 

experiencia propia del ser migrante puede influir en el sujeto de forma tan profunda que 

derive en cambios en su participaciòn.

Se entiende por experiencia migratoria a la experiencia vivida fuera del lugar de 

origen y después del retorno, así como las vivencias de quienes tienen familiares en el 

extranjero, pero optaron por quedarse. Esta es una categoría dinámica que no implica un 

estatus definitivo adjudicado a los sujetos: no es común que las personas migrantes tengan 

un solo viaje; por lo general, tienen múltiples desplazamientos, por lo que sería poco acertado 

hablar de migrantes “permanentes” sin expectativas de re-emigrar. Así, se parte de una idea 

de proceso y el foco no está en la cantidad de viajes, sino en còmo las personas 

experimentaron y resignificaron sus desplazamientos.

La experiencia migratoria tiene ciertas características a tomar en cuenta: es 

acumulativa, familiar e interpretada desde cierto momento vital. Es acumulativa porque 

comienza con el primer viaje, ya sea a otro estado de la República Mexicana o a Estados 

Unidos, y es alimentada por viajes posteriores. Es familiar en tanto la persona pudo haber 

adquirido herramientas útiles para sus movilidades a partir de sus redes de parentesco; en ese 

sentido, es relevante conocer cuál es la experiencia migratoria familiar acumulada dentro del 

hogar y si la persona en cuestiòn fue la primera en viajar a Estados Unidos o si sus padres, 

hermanos o abuelos ya contaban con esa experiencia y se la transmitieron. He aquí la 

importancia de la experiencia migratoria indirecta, ya que alguien que nunca ha migrado, 

pero forma parte de una familia migrante (tiene cònyuges, padres o hermanos que lo han 

hecho) también experimenta la migraciòn desde su posiciòn de familiar, lo cual puede derivar 

en cambios en su participaciòn política. Por último, la experiencia migratoria, al ser una 

experiencia narrada por el sujeto, es interpretada y evaluada de forma diferente dependiendo 

del momento vital en el que éste se encuentre (Boldt, 2012: 112).

Las experiencias en el lugar de destino incluidas en el marco analítico son la inserciòn 

en redes, el miedo a la represiòn y la deportaciòn, y la centralidad del trabajo en la vida del 
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migrante en el lugar de destino. A pesar de que el levantamiento de informaciòn se hizo en el 

lugar de origen/retorno, se propone a lo largo de la tesis que la experiencia en el destino es 

fundamental para comprender còmo los sujetos se reincorporan a la vida política comunitaria 

después del retorno. En la Figura 5 se muestran las experiencias vividas en el lugar de destino 

que fueron analizadas a lo largo de esta investigaciòn y en los siguientes apartados se 

profundiza en torno a ellas.

Figura 5
Factores asociados a la experiencia migratoria en el lugar de destino

Las redes sociales son “[…] un conjunto bien delimitado de actores ⸻

⸻

través de una relaciòn o un conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 1996
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El transnacionalismo se refiere a “[…] ocupaciones y actividades que requieren de 

ejecuciòn” (Portes, Guarnizo 

personas que llevan una “doble vida”: hablan dos 
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la idea de que “algo” “alguien” y que dicha emociòn se encuentra 

emociones son “algo” que está “afuera” 

“involucran (re)acciones o relaciones de “acercamiento” o “alejamiento” con respecto a 

objetos” (Ahmed, 2005

Con este ejemplo sobre la mesa, Ahmed muestra còmo hay una política espacial del 

miedo, pues esta emociòn restringe la movilidad de cierto grupo poblacional y amplía la de 

otros. El miedo cumple en las sociedades una funciòn de relaciòn entre cuerpos al separarlos 

y reunirlos; hace algo: “el miedo funciona constituyendo a los otros como temibles en tanto 

amenazan con absorber al yo. Dichas fantasías construyen al otro como un peligro no solo 

para el yo propio como yo, sino para la propia vida, para la propia existencia de un ser 

separado con una vida independiente” (Ahmed, 2005: 107).

El miedo implica la existencia de un objeto que detona la emociòn, y la idea de que 

éste es amenazante o peligroso se construye socialmente. Además, el miedo trae consigo la 

anticipaciòn de un daño futuro, por lo que el objeto que lo infunde no necesariamente tiene 

que estar ante el sujeto para que éste sienta la emociòn y actúe en consecuencia. Por ello, 

Ahmed sugiere que el miedo construye fronteras al indicarle al individuo a cuáles objetos 

temer y huir (2005: 112). Al establecer dichas fronteras que separan al sujeto del objeto 

temido, el miedo encoge el espacio corporal y restringe la movilidad de las personas en el 

espacio social. Siguiendo un ejemplo propuesto por Ahmed, si una mujer se siente vulnerable 

y amenazada al salir a la vida social por haber sido ésta construida como peligrosa e 

intimidante, el miedo le hará restringir su movilidad y limitarse a habitar el espacio privado.
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que la “ilegalidad” del migrante como condiciòn sociopolítica es vivida a través de un sentido 
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“vivir para trabajar”.

muchas veces sufren de “aislamiento 

social” debido a
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“el retorno debe ser estudiado considerando las características, 
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institucionales de ambas sociedades”



65

Figura 6
Dimensiones relevantes para el análisis de la participación al momento del retorno

El que la persona se haya insertado en redes que le faciliten continuar cumpliendo con sus 

cuotas ante la comunidad, haya adquirido cierta estabilidad econòmica, sea reconocida por 

la comunidad como miembro y se identifique como parte de, permitirá que se reincorpore de 

forma exitosa a la vida política comunitaria tras el retorno. En estos casos, el análisis de los 

recursos, herramientas y aprendizajes políticos puestos en circulaciòn a través de las fronteras 

es útil para identificar cambios en el comportamiento político de los sujetos y, por ende, 

determinar si las personas pasan por un proceso de resocializaciòn política derivada de su 

experiencia migratoria. Esto implicaría un cambio a nivel relacional, pues estos aprendizajes 

y herramientas pueden ser compartidos con personas sin experiencia migratoria, lo que, a su 

vez, puede traer consigo cambios en las formas de organizaciòn comunitarias.

Para analizar esta dimensiòn, se retoman las aportaciones de Levitt, quien sostiene 

que los migrantes transforman ideas y prácticas en el lugar de destino y las transmiten 

posteriormente al lugar de origen (Levitt, 2001). Esto no siempre ocurre de la misma forma: 

hay casos en los que las personas no adquieren nuevas herramientas en el destino por estar 

vinculadas únicamente con personas de su mismo lugar de origen, otras veces abandonan 

algunas herramientas en el nuevo contexto, pues no son útiles o no pueden ser utilizadas allí, 

otras veces expanden su repertorio y en otros casos combinan herramientas provenientes del 

origen con aquellas adquiridas en el destino (Levitt, 2001).
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La otra cara de la moneda es cuando la reincorporaciòn a la vida comunitaria tras el 

retorno no es exitosa. En estos casos, quienes fracasan en sus esfuerzos por reincorporarse 

suelen concebirse y ser concebidos como forasteros:
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migratorias y participativas a lo largo de su biografía. Los estudios longitudinales “[…] 

previamente definidos” (Rivera, 2012: 457), y en esta tesis se analizan cambios, suspensiones 

Se piensa en lo biográfico como enfoque y no meramente como la forma en la que se 

recolecta la informaciòn debido a que constituye a la totalidad de la investigaciòn y guía la 

conciliaciòn entre la observaciòn y la reflexiòn derivada de ella (Bertaux, 1999; Cornejo, et. 

al., 2008). Para Bertaux y Kohli (1984), esta aproximaciòn se basa en narrativas en torno a 

la vida o a aspectos relevantes de la biografía de los sujetos; por lo tanto, trabajar con este 

enfoque implica la recolecciòn y análisis de relatos en los que las personas abordan sus 
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experiencias. De igual forma, es parte de este enfoque el análisis de los puntos de giro (o 

epifanías) que han marcado a los sujetos y còmo ellos los experimentaron, definieron y 

entretejieron con otros aspectos de sus vidas (Denzin, 1989; 2012).

Desde el enfoque biográfico se distingue entre la vida vivida y el relato de vida 

construido por el sujeto (Wengraf, 2000). La vida vivida está compuesta por datos duros 

sobre las experiencias del sujeto, los cuales pueden ser obtenidos por medio de entrevistas; 

son secuencias de hechos històricos y objetivos. Sin embargo, esta informaciòn no es 

suficiente, pues no permite establecer claramente relaciones de causa y efecto ni identificar 

còmo el sujeto interpreta su acciòn. Por ello, debe ser complementada con el relato de vida, 

que hace referencia a còmo la persona se presenta a sí misma y elige hablar de ciertos eventos 

y experiencias y no de otras (Wengraf, 2000:145). Una vez obtenida la informaciòn tanto de 

la vida vivida como del relato de vida, es trabajo de la investigadora interpretarlas a la luz de 

la teoría y del contexto en el que el sujeto se desenvuelve.

Asimismo, durante el trabajo de campo se optò por buscar una saturaciòn teòrica; 

Emmel, citando a Guest, señala que la saturaciòn teòrica es “[…] el punto en la recolecciòn 

y análisis de datos en el que nueva informaciòn produce poco o ningún cambio en el 

codebook” (Emmel, 2013; traducciòn propia). Se buscò la mayor variaciòn posible de 

testimonios, por lo que se entrevistò a personas con experiencia migratoria directa, indirecta 

y sin experiencia migratoria, a personas que migaron en diferentes momentos històricos y 

diferentes momentos biográficos, hombres y mujeres, a quienes tuvieron diferentes destinos 

migratorios en Estados Unidos y con diferente situaciòn de documentaciòn. De igual forma, 

se procurò entrevistar a personas que fueran muy activas en su comunidad, a personas que se 
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limitaran a cumplir con sus obligaciones para mantener su estatus de ciudadanas y a sujetos 

que no participaran de ninguna forma. Se supo que se había alcanzado el punto de saturaciòn 

cuando del campo dejò de emerger nueva informaciòn; cuando se alcanzò la heterogeneidad 

suficiente para construir distintos tipos de relaciones entre relaciòn política y participaciòn 

internacional a partir del análisis de narrativas.

Esta investigaciòn está centrada en el sujeto y sus vivencias, por lo que se buscò captar la 

mayor heterogeneidad posible de personas respecto a las dimensiones analíticas sobre las que 

gira el trabajo. Si se piensa en términos de estudios de casos (ùesto es un caso de qué?), se 

está ante casos de biografías individuales en donde se unen la experiencia migratoria y la 

participaciòn política comunitaria, siendo la caracterizaciòn de esos casos y su clasificaciòn 

en tipologías el principal resultado de este trabajo. De esta forma, hay coincidencia con el 

planteamiento de Ragin (2009: 218), para quien los casos no son ni unidades empíricas ni 

categorías teòricas, sino productos de actividades investigativas; cuando se crea un caso, hay 

necesariamente una relaciòn problemática entre teoría y datos.

La poblaciòn con la que se trabajò fue seleccionada a partir de la técnica de bola de 

nieve y se divide en tres grupos: personas sin experiencia migratoria, personas con 

experiencia migratoria indirecta  y personas con experiencia migratoria directa a Estados 

Unidos. Dicha poblaciòn fue rastreada en dos comunidades pertenecientes al municipio de 

Ixmiquilpan, Hidalgo: El Nith y Dios Padre. Asimismo, fueron entrevistadas personas que 

pudieron tener o no experiencia en política comunitaria. 

A lo largo del trabajo de campo hubo una prevalencia de entrevistados que ya habían 

experimentado el retorno a sus lugares de origen, mientras que fueron pocas las entrevistas 

(telefònicas) que se hicieron a sujetos que no hubieran retornado aún; esto debido a que el 

trabajo de campo se llevò a cabo en el pueblo del Nith y en el barrio de Dios Padre. Por ello 

y a pesar de que son analizados factores asociados a la migraciòn que tienen que ver con el 

lugar de destino, el foco del estudio está en el retorno y en las formas de participaciòn y 
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vinculaciòn comunitaria tras el retorno. Es decir, hay todo un sector de personas con 

experiencia migratoria que no fue captado en las entrevistas: quienes actualmente viven en 

Estados Unidos. Esto tiene implicaciones importantes en las conclusiones a las que se 

llegaron, pues pudiera ser que ese sector no observado tenga formas diferentes de 

participaciòn y que los factores analizados se comporten de manera diferenciada entre el 

mismo. Se espera en futuras investigaciones indagar en torno a la relaciòn entre participaciòn 

política y experiencia migratoria entre aquellos sujetos originarios de Ixmiquilpan que 

actualmente se encuentran en el lugar de destino; mientras tanto, esta investigaciòn hace 

referencia de forma predominante a quienes han regresado a sus pueblos de origen o a otros.

Ahora bien, para el caso de las personas con experiencia migratoria, se tomaron en 

cuenta aquellas cuya primera migraciòn a Estados Unidos ocurriò antes de los 18 años y 

aquellas cuya primera migraciòn ocurriò después de los 18 años. La edad es relevante en 

tanto que uno de los grandes debates de los que se hablò en apartados anteriores es si la 

socializaciòn política se da en los primeros años de vida y posteriormente se mantiene 

constante o si es este un aspecto que va cambiando a lo largo de la trayectoria vital de las 

personas, incluso después de los años impresionables. Además, en El Nith y en Dios Padre a 

los 18 años se adquiere el estatus de ciudadano de la comunidad y se debe comenzar a 

participar en faenas, reuniones generales y el cumplimiento de cuotas.

Se entrevistò a quienes migraron a Estados Unidos antes de 1995, entre 1995 y 2000, 

entre 2001 y 2007 y después de 2007. Esto permitiò identificar si hay patrones diferenciados 

dependiendo de si se migrò durante la intensificaciòn de la migraciòn hidalguense, en un 

contexto en el que la migraciòn mexicana se vio afectada por el fortalecimiento fronterizo 

por motivos de “seguridad nacional”, o en un contexto marcado por la crisis de 2008.
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El Fithzi… todo lo que está a la periferia del 
centro ya funciona más por planillas… ya hay una lucha de poder. Y, 

[…] En las comunidades es más difícil pero igual se hace. En las comunidades a veces no se 
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Para este trabajo, se construyeron narrativas analíticas basadas en informaciòn obtenida a 

través de entrevistas a profundidad a personas con y sin experiencia migratoria en Estados 

Unidos provenientes del El Nith y Dios Padre, que al momento de la recolecciòn de 

informaciòn se encontraban en sus lugares de origen (con sus excepciones, pues también se 

realizaron entrevistas vía telefònica a personas en Estados Unidos). A lo largo de las 

entrevistas, se les preguntò a los sujetos sobre sus experiencias de participaciòn política y 

migratorias; sin embargo, ellos no narran sus historias en orden cronològico ni con un claro 

inicio y desenlace, además de que la forma de narrar depende de factores como clase, cultura, 

etnicidad y género (Polleta, et. al., 2011: 112). Asimismo, puesto que el proceso de contar la 

propia historia implica, de cierta forma, volver a experimentar e interpretar el pasado y 

redescubrir nuevos significados a secuencias de eventos, el pasado se convierte no solo en 

una sucesiòn de eventos sino también en emociones, invenciones, historias, imágenes, 

sentidos e interpretaciones (Denzin, 2012). Por lo tanto, al realizar las entrevistas no solo se 

rastrearon los eventos significativos y los puntos de giro en las vidas de las personas, sino 

que también fue relevante ahondar en còmo los sujetos dan sentido a sus vidas e interpretan 

sus experiencias (Denzin, 1989: 2). 
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A partir del análisis de los relatos de vida recolectados a través de las entrevistas, se 

construyeron narrativas analíticas, las cuales son interpretaciones construidas por la 

investigadora. La narrativa es una secuencia de eventos relevantes ordenados temporalmente, 

de tal forma que los eventos más antiguos expliquen los eventos más nuevos, representándose 

así relaciones de causa y efecto (Polleta, et. al., 2011: 111). Además, es contextual, comunal 

y relacional (Stanley y Temple, 2013: 5); por lo tanto, en el proceso de construcciòn de 

narrativas analíticas, las secuencias de eventos y los puntos de giro son interpretados a la luz 

de sus contextos e historias familiares, además de cambios locales, comunitarios, sociales y 

globales que pudieran llegar a afectar las vidas ordinarias de las personas (Roberts, 2015: 

11), para posteriormente explicar còmo se relacionan los fenòmenos de interés. 

Clandinin y Connelly (2000) hablan de tres dimensiones de la investigaciòn narrativa: 

lo temporal (pasado, presente y futuro), lo personal y social (la interacciòn), y el lugar 

(situaciòn). Asimismo, los autores proponen llevar a cabo investigaciones que den cuenta de 

procesos internos (sentimientos, expectativas, disposiciones morales, etc.) y de procesos 

externos (el contexto o ambiente). Las narrativas se construyeron a la luz de estas tres 

dimensiones, de tal forma que fueran lo suficientemente complejas como para identificar 

còmo ocurrieron (o no) cambios en las actividades participativas de los sujetos a la luz de su 

experiencia migratoria.
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Para la obtenciòn de la informaciòn empírica sobre esta dimensiòn, se identificaron los 

principales elementos constituyentes de la historia migratoria de las personas, a saber: la 

historia familiar, còmo fue el cruce de la persona (cuestiòn relevante dado que gran parte de 

los entrevistados cruzaron de forma indocumentada), los lugares de destino del sujeto, la 

cantidad de tiempo que estuvo expuesto a ellos y si tiene planeado dentro de su proyecto 

migratorio el volver a migrar. Posteriormente, se obtuvo informaciòn de las vivencias 

específicas mencionadas en el capítulo anterior. 
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Para recapitular, se sostiene aquí que la migraciòn internacional se puede relacionar 

con la participaciòn política comunitaria a través de una serie de vivencias que le permiten 

al sujeto participar de cierta forma, o bien, optar por la no participaciòn: 1) Su inserciòn en 

redes que le facilitan organizarse con personas de su misma comunidad para tratar de resolver 

problemas públicos en sus lugares de origen, 2) la documentaciòn y el miedo a la deportaciòn 

y a la represiòn que le aleja de la vida pública y por lo tanto merma su participaciòn en el 

lugar de destino, y 3) la centralidad que durante su migraciòn se le da al tema laboral y la 

acumulaciòn de recursos monetarios, lo cual muchas veces implica la “suspensiòn” de otros 

elementos de su vida social. Por último, es importante resaltar que la puesta en suspenso de 

la participaciòn de las personas en actividades como asistencias a reuniones generales y 

faenas en sus lugares de origen (por la migraciòn) genera la activaciòn de familiares que los 

suplen en dichas tareas, por lo que también se analizaron casos de personas con experiencia 

migratoria indirecta para identificar còmo experimentaron la migraciòn de su familiar y si 

dicha migraciòn generò cambios en còmo participan. La informaciòn más detallada sobre 

còmo se llevò a cabo la operacionalizaciòn de estos factores para la obtenciòn de informaciòn 

a través de entrevistas a profundidad y construcciòn de narrativas se encuentra en el Cuadro 

7, el cual se muestra a continuaciòn:
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El municipio de Ixmiquilpan es conocido en el estado de Hidalgo por ser el centro de la 

regiòn denominada Valle del Mezquital , la cual se encuentra delimitada por la Sierra 

Madre Oriental, lo que, a su vez, limita la precipitaciòn pluvial y convierte a esta en una 

regiòn semidesértica cuya aridez está acentuada en el oriente (Actopan e Ixmiquilpan) y cuyo 

principal manto acuífero es el Río Tula, caracterizado por ser el receptor de las aguas 

residuales provenientes del Valle de México. Por lo tanto, no es de sorprender que gran parte 

de la actividad política de la regiòn gire en torno a la escasez de agua potable y la lucha por 

dicho recurso.

La mayor parte de la regiòn es rural, siendo la principal actividad econòmica la 

agricultura, para la cual se utilizan aguas residuales. De igual forma, destaca especialmente 

para el municipio de Ixmiquilpan la centralidad que se le ha dado al turismo recreativo gracias 

a la presencia de parques acuáticos. Es decir, por un lado, se tienen localidades con escasez 

de agua, mientras por el otro hay localidades con presencia de manantiales que les han 

permitido formar sociedades cooperativas enfocadas al establecimiento de balnearios, la 

mayoría de ellos ubicados en la carretera que conecta Ixmiquilpan con Pachuca y Querétaro.

Ixmiquilpan es el centro urbano más importante en el Valle del Mezquital. De acuerdo 

con el Censo de Poblaciòn y Vivienda 2020, el municipio tiene 98,654 habitantes y un total 

de 156 localidades (INEGI, 2020). De esta poblaciòn, 37,608 (el 38%) habitan la cabecera 

municipal y el resto está distribuido en lo que los habitantes identifican como barrios y 

comunidades. 

Mientras que los barrios forman parte de la mancha urbana, las comunidades tienen 

un carácter más rural, mayor presencia de poblaciòn hablante de lengua indígena y están más 

alejadas de la cabecera. Sin embargo, a pesar de esta distinciòn entre barrios y comunidades 

utilizada por la poblaciòn, aquí se parte de una concepciòn sobre la comunidad que permite 

 No hay consenso sobre los límites geográficos del Valle del Mezquital. Mientras Quezada (2008) habla de 30 
municipios que integran la regiòn, autores como Arroyo hablan de 27 (2001: 11). Aquí se retoma el criterio 
propuesto por Quezada (2008: 70-71), para quien el Valle del Mezquital está compuesto por Actopan, Ajacuba, 
Alfajayucan, El Arenal, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Cardonal, Chapantongo, Chilcuautla, Francisco I. 
Madero, Huichapan, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Nicolás Flores, Nopala, Pacula, Progreso, San Agustín 
Tlaxiaca, San Salvador, Santiago de Anaya, Tasquillo, Tecozautla, Tepeji del Río, Tepetitlán, Tetepango, 
Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Tula de Allende y Zimapán.
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ampliar dicha caracterizaciòn a algunos de los llamados barrios, como es el caso de Dios 

Padre. En oposiciòn a ciertas visiones presentes en el imaginario social sobre las 

comunidades indígenas como entes homogéneos en donde el consenso es la forma máxima 

y perfecta para llegar a acuerdos, se sostiene aquí que la comunidad es una creaciòn 

contingente producto de conflictos entre posibles proyectos comunales (Mallon, 2003). 

Incluso, Laura Velasco retoma a Díaz-Hernández para pensar a la comunidad indígena como 

una asociaciòn con ciertos acuerdos para gobernarse y convivir cotidianamente (sistema 

normativo interno/sistema de cargos), y destaca la convivencia de dos sistemas electorales: 

el demòcrata liberal y el que reclama un origen indígena (2016: 133). La comunidad es una 

arena de conflicto donde hay jerarquías (civiles y religiosas) y grupos enfrentados en la 

búsqueda de poder. Para el caso de las comunidades de Ixmiquilpan, además de los conflictos 

entre comunidades se han identificado quiebres al interior, los cuales responden 

principalmente a conflictos generacionales, agrarios y religiosos. 

Estas comunidades son identificadas como indígenas  y tienen como centro a la 

cabecera municipal. En todo el municipio, 34,500 personas (el 35% de la poblaciòn) hablan 

una lengua indígena y el porcentaje de monolingües es de 1% (INEGI, 2020); sin embargo, 

aquí se entiende lo indígena como algo que va más allá de la lengua y de la autoadscripciòn. 

Lo indígena es una categoría que tiende a otorgarse desde el exterior: en el caso de 

Ixmiquilpan, es evidente la existencia de una frontera simbòlica entre los del centro y los 

otros, entre los citadinos y los hñähñu  de las comunidades. Asimismo, se parte de que el 

carácter indígena de una comunidad está dado por formas de organizaciòn específicas que se 

 En el estado de Hidalgo están presentes actualmente tres poblaciones indígenas: los nahuas, los otomíes y los 
tepehuas; los otomíes son el grupo con mayor presencia y está dividido en dos subgrupos: los otomíes de la 
Sierra de Tenango y los hñähñu del Valle del Mezquital (Quezada, 2008: 103-104).

, de tal forma que este grupo se le conoce como “los que hablan 
con la lengua nasal” (Quezada, 
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remontan a la primera mitad del siglo XX: el sistema de cargos, la forma asambleísta de toma 

de decisiones, el trabajo colectivo obligatorio y la ciudadanía comunitaria.

En las décadas de 1930 y 1940 hubo una serie de cambios sociales que marcaron 

profundamente la historia y la identidad de los pobladores de la regiòn: 1) comienza a haber 

algunas experiencias de migraciòn a Estados Unidos; 2) Ixmiquilpan se convierte en un 

municipio expulsor de migrantes internos; 3) el reparto agrario llega al Valle del Mezquital, 

y 4) son implementadas políticas específicas cuyo objetivo era integrar a los indígenas al 

Estado mexicano. Estos puntos son fundamentales para comprender las formas actuales de 

organizaciòn de las comunidades ixmiquilpenses y sus escisiones internas, así como su 

dinámica migratoria actual, tanto interna como internacional.

En el contexto internacional, hubo un marcado incremento de la demanda de mano 

de obra barata desde Estados Unidos como consecuencia de su ingreso a la Segunda Guerra 

Mundial. Es entonces cuando en Ixmiquilpan comienza a haber experiencias de migraciòn 

con la implementaciòn del Programa Bracero (1942-1964) . No obstante, al contrario de lo 

que ocurriò en estados como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, estas primeras migraciones 

no fueron muy significativas para la zona. En el contexto nacional, en la década de 1940 el 

Valle del Mezquital se convirtiò en una zona expulsora de migrantes hacia Pachuca y la 

Ciudad de México debido a las pocas de oportunidades laborales y educativas en la regiòn 

(Quezada, 2008: 126-127).
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Como parte de la política cardenista también hubo un esfuerzo por integrar a los 

indígenas a la naciòn, y se crea el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el programa 

Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital para generar desarrollo en las comunidades 

indígenas (Arroyo, 2001: 71; Solís y Fortuny, 2010: 108). Poco tiempo después, en 1951, se 

nombra al Valle del Mezquital patrimonio indígena gracias a recomendaciones de diversos 

antropòlogos, entre ellos Manuel Gamio (Solís y Fortuny, 2010: 108).

Ya con el asunto indígena y campesino sobre la mesa, en 1975 se crea el Consejo 

Supremo Hñähñu, integrado a la Confederaciòn Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI), el 

cual terminò transformándose en una agencia de tramitaciòn de solicitudes afiliada al PRI 

(Quezada, 2008: 115). Este mismo año es publicado Caciquismo y poder político en el 

México rural de Bartra, Calvo y Boege Schmidt (1999 [1975]). En este libro, se abordan las 

formas de dominaciòn y control político en el Valle del Mezquital (específicamente, el 

caciquismo) y su funciòn en la estructura política de México. Aquí se introduce la 

problemática del sometimiento por parte del gobierno mexicano hacia los pueblos 

campesinos de la regiòn, situaciòn que para ese momento era compartida con muchas otras 

regiones del país. Esta misma dinámica política permanece actualmente bajo nuevas 

modalidades de caciquismo.

En cuanto al tema migratorio, si bien ya había experiencias en la época de los 

braceros, en la década de 1980 en algunas comunidades y barrios de Ixmiquilpan (como Dios 

Padre y El Maye) se presenta un incremento de la migraciòn a Estados Unidos. Esto coincide 

con la masificaciòn de la migraciòn al país vecino a nivel nacional como consecuencia de la 

crisis econòmica de 1982 y la consolidaciòn de nuevas cadenas y redes migratorias. Incluso, 

existen testimonios de ixmiquilpenses beneficiados por la Amnistía del 1986 de Reagan. No 

obstante, es en la década de 1990 que, por los bajos ingresos, el desempleo y la crisis en el 

campo (Lopes, 2015), la migraciòn hidalguense a Estados Unidos se intensifica (aún más) y 

adquiere un peso importante a nivel nacional (Fabre, 2004; Quezada, 2008; 2018). Así, 

Hidalgo se incorporò a la llamada regiòn centro  de la migraciòn México-Estados Unidos.
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La mayor parte de los migrantes internacionales provenientes de Hidalgo son 

originarios del Valle del Mezquital, siendo el municipio de Ixmiquilpan el segundo mayor 

receptor de remesas del estado (CONAPO y BBVA Research, 2021: 141). Estos migrantes 

son principalmente indocumentados, migraron por motivos laborales y se emplean como 

trabajadores en la industria de la construcciòn, jardineros, cocineros, herreros, tapiceros y 

estilistas; algunos son trabajadores a cuenta propia y también se llegan a emplear en el 

servicio doméstico y en la agricultura (Lopes, 2015: 232). Además, esta migraciòn presenta 

dispersiòn en los lugares de destino, y se dirige a estados como Florida, Nevada, Georgia, 

Carolina del Norte, Carolina del Sur y Texas, los cuales (con excepciòn de Texas) no tenían 

antecedentes importantes de migraciòn mexicana hasta la década de 1990. No obstante, los 

lugares de destino varían dependiendo de los pueblos desde los que se migre; por ejemplo, 

mientras que los migrantes de El Alberto suelen viajar a Nevada, las personas del Nith se 

concentran en Florida.

Asimismo, con el boom de la migraciòn en los noventa llegò también la formaciòn de 

redes sociales y organizaciones de migrantes en los principales destinos migratorios de los 

ixmiquilpenses. A partir de redes informales de paisanos por localidad de origen, los 

migrantes crearon clubes y federaciones. Los primeros están organizados por localidad o 

regiòn para promover la comunicaciòn entre los paisanos y algunas veces para impulsar 

proyectos de desarrollo en sus comunidades de origen, mientras que las federaciones son 

agrupaciones de diversos clubes . El surgimiento de estas organizaciones fue resultado su 

promociòn por parte de los consulados y el gobierno federal, así como el interés de los 

gobiernos estatales (el hidalguense incluido) en llevar a cabo obras por medio del 

financiamiento de los migrantes.

En 1999 se creò la Coordinaciòn General de Apoyo al Hidalguense en el Estado y el 

Extranjero (CAHIDEE) con el objetivo de brindar atenciòn a los hidalguenses en el destino 

y a sus familias en el origen. Al no encontrar casi ninguna asociaciòn de hidalguenses en 

Estados Unidos, este organismo fungiò como un importante promotor de asociaciones 
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(Escala, 2012: 145). Ese mismo año se crea la Oficina de Atenciòn a Migrantes para el estado 

de Hidalgo, siendo uno de sus objetivos promover la formaciòn de organizaciones para el 

desarrollo en las comunidades de origen (Quezada, 2018: 8). 

Aunado al impulso por parte del gobierno en la formaciòn de clubes y federaciones 

migrantes, cabe resaltar que los oriundos de Ixmiquilpan también han llevado a cabo 

proyectos con remesas colectivas por medio de sus vínculos comunitarios, sin recurrir a 

programas institucionales como el 3x1. Muchos migrantes de la regiòn no formaron una 

organizaciòn para mantener contacto son sus pueblos de origen, pues existía ya una filiaciòn 

entre individuo y comunidad previa a la migraciòn que se trasladò a los lugares de destino.

En poco tiempo, Hidalgo fortaleciò sus redes e incrementò su migraciòn hacia 

Estados Unidos, convirtiéndose para el 2000 en la entidad con la segunda tasa de crecimiento 

más alta (Escala, 2012: 133). Como se puede ver en el Cuadro 9, en el 2000 Hidalgo ocupaba 

el lugar número 12 de intensidad migratoria a Estados Unidos, mientras que en 2010 alcanzò 

el número 5 y en 2020 el número 10. Por su parte, Ixmiquilpan pasò de tener una muy alta 

intensidad migratoria en el 2000 (2.21) a tener una alta intensidad migratoria para el 2010 

(1.35) y una alta intensidad migratoria (con el Método de Mediciòn de Distancia) en 2020 

(61.0755). Asimismo, el porcentaje de viviendas con migrantes de retorno incrementò a nivel 

nacional, estatal y local para posteriormente disminuir en el 2020; para el caso de 

Ixmiquilpan, se pasò de tener 4.76% de viviendas con migrantes de retorno en el 2000 a 

9.11% en 2010 y un 2.95% en 2020. De igual forma, los lazos entre Ixmiquilpan y Florida 

(principal destino de los migrantes de Dios Padre y El Nith) se han fortalecido a tal grado 

que en dicho estado se fundò el Consejo Mexicano de la Bahía de Tampa, donde el Consejo 

Supremo Hñähñu tiene una base de apoyo y ha llevado a cabo reuniones entre representantes 

del gobierno de Hidalgo y representantes de la ciudad, el departamento de policía, 

organizaciones de migrantes y agencias sociales y religiosas (Quezada, 2008: 115).
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Fuente: elaboraciòn propia con estimaciones de CONAPO basados en la muestra del diez por ciento del Censo General de Poblaciòn y Vivienda 2000, 2010 y 2020.

Cuadro 9
Indicadores sobre migración a Estados Unidos, 2000 y 2010

Total de 
viviendas

% Viviendas 
que reciben 

remesas

% Viviendas 
con emigrantes 

en Estados 
Unidos del 
quinquenio 

anterior

% Viviendas 
con migrantes 
circulares del 
quinquenio 

anterior

% Viviendas 
con migrantes 
de retorno del 

quinquenio 
anterior

Índice de 
intensidad 
migratoria

Grado de 
intensidad 
migratoria

Lugar que 
ocupa en 

el 
contexto 
nacional 

Lugar 
que 

ocupa en 
el 

contexto 
estatal

2000
Nacional 22 639 808 4.35 4.14 0.94 0.85
Hidalgo 507 225 5.06 7.14 1.61 0.88 0.39 Alto 12

Ixmiquilpan
Pacula

Tasquillo
Muy alto
Muy alto

2010
Nacional 28 696 180 3.62 1.94 0.92 2.19
Hidalgo 4.33 3.46 1.64 3.98 0.88 Alto 5

Ixmiquilpan
Pacula

Tasquillo

Alto
Muy alto
Muy alto

269
15
11

19
2
1

2020
Nacional
Hidalgo Alto 10

Ixmiquilpan Alto 493
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A la par que el proceso migratorio se consolidaba, Ixmiquilpan experimentò la alternancia 

política. Antes del 2006, todos los presidentes municipales del municipio habían sido del 

PRI, hasta que ocupò el cargo el profesor normalista José Manuel Zúñiga Guerrero, 

abanderado del PRD.

Cuadro 10

La alternancia política del 2006 abriò espacios para algunos miembros de las comunidades 

en el cabildo, además de que se incrementò el desarrollo de proyectos de infraestructura. Por 

ejemplo, en su entrevista Margarito menciona que él apoyò al profesor Zúñiga de manera 

informal (pues no se quiso afiliar al PRD) durante su gestiòn, cuando anteriormente no había 

tenido la oportunidad de estar tan cerca de los espacios de toma de decisiones a nivel 

municipal. Esto es muestra de la importancia de la alternancia política para la apertura de 

nuevos espacios de participaciòn para nuevos actores políticos.
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Después de la gestiòn de Zúñiga del PRD y de Heriberto Lugo del PRI, se abriò paso 

a un nuevo capítulo en la historia política de Ixmiquilpan con la llegada de los hermanos 

Chárrez al poder. Como abanderado del PAN, Cipriano Chárrez ocupò la presidencia 

municipal de 2012 a 2016 y una diputaciòn local de 2016 a 2018. En 2017, Cipriano renunciò 

a su militancia en el PAN y se afiliò a Morena, partido con el que gana las elecciones a 

diputado federal en 2018. Sin embargo, en octubre del mismo año se vio envuelto en un 

accidente automovilístico que cobrò la vida de una persona, por el cual en 2019 fue 

desaforado y separado de su cargo. Actualmente Cipriano ya no forma parte de Morena y es 

líder de la organizaciòn denominada Movimiento Social Patriòtico y del Movimiento 

Indígena Otomí.

Pascual Chárrez, por su parte, fue candidato a presidente municipal en 2008 y 

posteriormente en 2011 por el PT, elecciòn que perdiò en contra su hermano Cipriano. En 

2012 fue candidato a diputado federal por el PRD, pero también perdiò esta elecciòn. Es hasta 

2016 cuando gana la presidencia municipal de Ixmiquilpan, con el respaldo del PAN, partido 

al que actualmente ya no pertenece por haber migrado hacia el PT. En las elecciones de 2020 

para la presidencia municipal, Pascual apoyò a su hermano menor Vicente en su candidatura 

por el PT; sin embargo, a pesar de que Vicente Chárrez resultò triunfador, estas elecciones 

fueron anuladas por uso de recursos públicos y actos anticipados de campaña .

Tanto Pascual como Cipriano (cada uno por su lado debido a conflictos entre ellos) 

han apoyado a las comunidades de Ixmiquilpan en la gestiòn de presupuesto para llevar a 

cabo proyectos como carreteras, pozos y capillas, algunos de los cuales se han llevado a cabo 

a través del Proyecto 3x1 para Migrantes. A pesar de que las comunidades de Ixmiquilpan 

tienen formas de organizaciòn basadas en sistemas normativos internos, los líderes locales 

tienen un peso importante en ellas, pues de manera informal intercambian gestiòn de 

proyectos por la lealtad y el apoyo de las comunidades para la siguiente elecciòn o para 

cuando lo necesiten. Por ejemplo, personas de la comunidad del Nith aliadas de Cipriano 

participaron en septiembre de 2019 en una disputa entre los hermanos que trajo como 

consecuencia la detenciòn de algunos vecinos del Nith, la quema de patrullas por parte de 

pobladores de la localidad para exigir la liberaciòn de sus vecinos, y la detenciòn de Cipriano 
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Chárrez por tentativa de homicidio contra su hermano Pascual . En Dios Padre el conflicto 

entre los hermanos no ha sido tan central para la vida de los pobladores, aunque sí destaca 

que autoridades comunitarias han recibido apoyo por parte de Pascual Chárrez para el 

financiamiento de la fiesta patronal.

Se muestra así como el municipio de Ixmiquilpan tiene ciertas particularidades en 

cuanto a còmo ocurre la lucha política. La disputa por la presidencia municipal es reflejo de 

luchas entre liderazgos locales (que en los últimos años han estado protagonizadas por la 

familia Chárrez), las cuales también ocurren al nivel de los barrios y las comunidades, pues 

es común que éstas sean afines a un líder o a otro dependiendo de los apoyos que les hayan 

otorgado. Asimismo, hacia el interior de las comunidades hay dos mecanismos de elecciòn 

de representantes: por planillas (en los barrios del centro) o por sistemas normativos internos, 

como es el caso del Nith y Dios Padre. Las comunidades regidas por sistemas normativos 

internos tienen a la asamblea como autoridad máxima y al delegado como principal 

representante ante las autoridades municipales, además de subdelegado(s) y presidentes de 

comités. De igual forma, como parte del sistema político de dichas comunidades sobresale la 

figura de la ciudadanía comunitaria, sobre la cual se profundiza a continuaciòn.
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 Ciudadanía comunitaria tradicional. Situándose físicamente en sus pueblos de 

origen, los ciudadanos acceden a una serie de derechos mediante el cumplimiento de 

sus obligaciones.

Ciudadanía comunitaria por cuotas. Los ciudadanos no cumplen con los trabajos que 

les corresponden, sino que realizan el pago de multas por inasistencia y cubren el 

monto estipulado por la comunidad en cuanto a sus cuotas. De esta forma, el 

ciudadano exenta el trabajo y el tiempo necesario para participar a cambio a 

aportaciones monetarias. Este tipo de ciudadanía es ejercida por personas que viven 

en el pueblo y que no tienen interés o no tienen tiempo para participar, pero sí la 

solvencia econòmica, o bien, ciudadanos que no viven en el pueblo y que mantienen 

su ciudadanía mediante el envío de aportaciones monetarias a través de sus familias. 

Ciudadanía comunitaria por representaciòn. Los migrantes envían sus cooperaciones 

y establecen representantes, los cuales por lo general son hijos, hermanos o cònyuges. 

Los familiares asisten a faenas y reuniones de asamblea para que el migrante 

mantenga su estatus de ciudadano, y en algunas ocasiones llegan a ocupar cargos 

civiles y religiosos en su nombre.

Ciudadanía comunitaria recién adquirida. Los inmigrantes a los pueblos y barrios 

que hayan adquirido una propiedad o un predio cumplen con una cuota inicial para 
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acceder a los servicios básicos necesarios para sus nuevos hogares. Este primer pago, 

junto con el comenzar a involucrarse activamente en la vida política de la comunidad, 

les da derecho al estatus de ciudadanos, y voz y voto en los procesos de toma de 

decisiones; sin embargo, la aceptaciòn como miembros legítimos por parte de los 

vecinos toma cierto tiempo de trabajo para el colectivo. 

Cabe mencionar que estas formas de ejercer la ciudadanía también pueden estar presentes 

entre personas que no necesariamente han migrado, aunque es posible que la ciudadanía por 

representaciòn y la ciudadanía por cuotas sean más recurrentes entre emigrantes (nacionales 

e internacionales). También se encontrò entre los entrevistados que las fronteras entre una 

forma y otra pueden llegar a ser difusas; por ejemplo, hay quienes prefieren pagar cuotas para 

no asistir a las reuniones generales pero que sí participan activamente en las faenas, lo cual 

depende de situaciones específicas de vida de los sujetos, o hay quienes tienen una ciudadanía 

tradicional recién adquirida.

Asimismo, es probable que estas nuevas formas de ciudadanía estén generando cierta 

diferenciaciòn entre los miembros de la comunidad. Si bien estas categorías son una 

propuesta analítica y no se utilizan entre los habitantes de las localidades exploradas, sí es 

cierto que hay quienes perciben que hay mejores ciudadanos que otros, aunque no haya 

diferencias en cuanto a la deuda que se tiene. A lo largo del trabajo de campo resultò evidente 

que es mucho más valorado ejercer una ciudadanía comunitaria de forma tradicional que una 

por cuotas, lo cual tendría implicaciones importantes para las personas migrantes. Sobre esto 

se espera profundizar en futuras investigaciones.

Por otro lado, estas nuevas formas de ejercer la ciudadanía comunitaria no solo están 

presentes en las comunidades indígenas del Valle del Mezquital, sino también en buena parte 

de los pueblos expulsores de migrantes de México, tal como lo expresan Fagetti, Rivermar y 

D’Aubeterre (2012) para el caso de San Pablito Pahuatlán, Puebla, y Besserer (2013) para el 

caso de San Juan Mixtepec, Oaxaca, al mencionar còmo muchos migrantes vuelven a sus 

pueblos para cumplir con cargos como las mayordomía, o bien, envían dinero para que sus 

representantes cumplan con este tipo de compromisos, fortaleciéndose así la comunidad 

transnacional. Así como ocurre para los casos de Oaxaca e Hidalgo, es muy probable que 

también otras comunidades regidas por sistemas normativos internos y expulsoras de 
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migrantes (como aquellas en Puebla, Guerrero y Michoacán) estén pasando por cambios en 

la forma en la que ejercen la ciudadanía comunitaria; para analizar este tipo de casos, es 

importante romper con la bibliografía anglosajona sobre participaciòn política y comenzar a 

analizar el involucramiento poniendo en el centro las particularidades de estos colectivos en 

cuanto a còmo en ellos se ejerce la ciudadanía comunitaria.

Aunado a esto, los grupos y organizaciones de migrantes en Estados Unidos han 

adquirido un papel central en la lucha de poder en sus comunidades, por lo que se sugiere 

aquí pensar en los espacios sociales situados en los lugares de destino como nuevos espacios 

de poder en los que los migrantes buscan acceder a recursos públicos para llevar a cabo 

proyectos hacia origen y, así, posicionarse como actores políticos relevantes a pesar de la 

distancia. Asimismo, además de haber irrumpido en el escenario político local, la dinámica 

migratoria del Valle del Mezquital tiene efectos sobre còmo las personas migrantes llevan a 

cabo sus actividades participativas. En este trabajo, el principal foco de interés está en la 

participaciòn política comunitaria de los migrantes, còmo ésta cambia a lo largo de la vida y 

el papel de la migraciòn en dichos cambios; sin embargo, no se puede dejar de lado que la 

participaciòn política no es un problema individual, sino colectivo, situado y relacional. He 

ahí la importancia de la caracterizaciòn de las comunidades a las que pertenecen personas 

entrevistadas: El Nith y Dios Padre.
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palabras y frases en hñähñu como “buenas tardes”, “buenos días”, “gracias”. Aunado al dato 
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denominaba “juez auxiliar”, el cual tenía un suplente. 
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1980’s

1990’s

significa “a orillas de una laguna” y que significa “matorral silvestre”. Una segunda versiòn indica que 
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: “… para 1937 se bautizaron a 

calles principales lleva su nombre” (2019: 76).
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Gran parte de los migrantes de El Nith cruzan sin papeles con ayuda de “coyotes” de 
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vive mucha gente de la regiòn: “Allá en Clearwater, en donde yo vivía, allá tienes todo: 

omingos, pero igual en penca, igualito […] 

sábados y domingos te vas al futbol… igualito. De hecho, ahora el americano es el que tiene 

que aprender español” (
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importantes y sus integrantes muchas veces son “ninguneados” en las asambleas y e

por jòvenes de menos de 40 años que solían formar parte de una pandilla denominada “Los 

Palomo”, la cual estuvo activa en la década

“levanta el cuello” 
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para la comunidad. Es bien conocido entre los pobladores la existencia de esta “posada de 

los migrantes” desde hace algunos años.
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Por otro lado, tanto en El Nith como en Dios Padre está presente una diversidad de 

actores políticos (institucionales y no institucionales). El situar a estos actores en diferentes 

espacios de involucramiento permite explicar, en parte, las modalidades que va a tomar su 

participaciòn política; es decir, la participaciòn va a ser diferenciada dependiendo del tipo de 

actor del que se trate y del espacio en el que desenvuelva. Destaca en este sentido la presencia 

de la asamblea paralela de comuneros para el caso de Dios Padre, el alto involucramiento de 

los comuneros dentro de su mismo grupo, y las diferencias percibidas en El Nith y Dios Padre 

en cuanto a la participaciòn de sus ciudadanos viviendo en Estados Unidos. Para el caso del 

Nith, los migrantes en Estados Unidos forman parte importante de la toma de decisiones 

dentro de la comunidad, aunque sus formas de participaciòn serán diferenciadas a las formas 

de participaciòn de los ciudadanos que viven en el pueblo. 

Si bien tanto en El Nith como en Dios Padre las personas con experiencia migratoria 

participan de la vida política, esto no ocurre de igual forma en ambos contextos. El porqué 

en El Nith la migraciòn ha logrado reconfigurar las relaciones de poder mientras en Dios 

Padre esto no ha ocurrido responde a una diferencia en cuanto a la intensidad de la vida 

comunitaria. El club de migrantes del Nith surge a partir de una forma previa de organizaciòn 

dentro de la comunidad, una pandilla; se trata de un grupo de personas que no comenzaron a 

organizarse en Estados Unidos, sino que surge en México en oposiciòn a los otros (los adultos 

y la autoridad) y que se transformò una vez que los miembros migraron y crecieron. Dado 

que El Nith es una comunidad con un control importante sobre sus miembros en donde, 

además, hay mayores incentivos para la participaciòn y mayores sanciones para quienes no 

participan, el que migraran ciertas personas previamente organizadas no significò un 

impedimento para que se convirtieran en parte central de la vida política local, incluso en la 

distancia. Se trata aquí de una comunidad en donde la participaciòn en la vida pública es 
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central, pues a través de ella no solo se obtienen servicios como agua potable y panteòn, sino 

también la aceptaciòn social del resto de los vecinos.
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Nicolás: Cuando yo estaba allá, tuve que destinar un tiempo para venirme y ponerme al 
corriente en el trabajo porque no nos aceptaban dinero. Era de estar, porque como sí estaba 
muy fuerte la situaciòn, no era lo mismo. 
Brenda: ¿Si usted no hubiera regresado para trabajar aquí, no hubiera podido ser parte?
N: Ah no, no. no.
B: ¿Y ahora sí se puede mandar desde allá?
N: Sí, ahorita sí se puede por la situaciòn, se sabe que no es fácil regresar, pero en su momento 
sí se le exigiò a la mayoría y la mayoría se vino un tiempo para acá a participar.
B: ¿Y còmo participaban?
N: Faenas, puras faenas, para hacer lo que son las albercas.

[Entrevista a Nicolás, 28 de enero de 2020].

Asimismo, mientras Nicolás estuvo en Nevada y Arizona nunca supo de la existencia 

de organizaciones de migrantes ni de acciones que se pudieran hacer de forma transnacional 

para apoyar a los pueblos de origen, además de que las redes en las que se insertò estaban 

compuestas por personas de otros estados: Guerrero, Morelos y Sinaloa. El que no haya 

tenido mucho contacto con personas de Dios Padre hizo que fuera para él mucho más difícil 

organizarse con gente de Ixmiquilpan en Estados Unidos, a comparaciòn de quienes migraron 

a Florida o a Georgia y/o quienes migraron en años posteriores, cuando las organizaciones 

de ixmiquilpenses se hubieran consolidado. Por otro lado, Nicolás no tuvo mucha vida 

política estando en Estados Unidos, por lo que no adquiriò nuevas herramientas o formas 

innovadoras de hacer política que pudiera implementar en Dios Padre. Él vuelve a su pueblo 

en 2009 después de ser detenido e “invitado” a volver bajo la figura del “retorno voluntario”.
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La experiencia migratoria de Pedro y Nicolás tampoco les ha impedido ocupar cargos. 

En 2017, ocho años después de haber regresado de Estados Unidos y tras de haber tenido una 

participaciòn intensa entre los comuneros, Nicolás fue electo comisariado de bienes 

comunales, cargo que tiene una duraciòn de tres años. Desde antes, el grupo de comuneros 

quería que Nicolás ocupara el cargo, pero él no aceptò porque le dieron un contrato para 

instalar pisos durante la construcciòn del hotel de El Tephé; el rechazar el cargo lo hizo 

acreedor a una sanciòn. Ser comisariado implica que Nicolás tenga amplios conocimientos 

sobre conflictos agrarios a nivel local, estatal y nacional, así como de derecho agrario. Él ha 

optado por llevar los asuntos con los pequeños propietarios a través de la ley (al momento de 

la entrevista tenían 16 juicios ejecutados en favor de los comuneros), aunque recuerda que 
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desde que era niño hasta hace aproximadamente cinco años estos problemas se resolvían de 

forma más violenta. Asimismo, por su cargo le corresponde la administraciòn del Parque 

Acuático El Tollán, a través del cual se obtienen recursos para llevar a cabo los juicios. 

Nicolás es también tesorero de un grupo de comisariados a nivel estatal, agrupaciòn 

desde la cual se hace presiòn a instancias como CONAGUA, el Tribunal Agrario y el Registro 

Agrario Nacional, además de que asiste a reuniones de padres de familia y a la asamblea 

convocada por el delegado de Dios Padre, aunque en esa asamblea los comuneros no son 

tomados en cuenta. Lo han invitado para que el grupo de comuneros se asocie con políticos 

y partidos a cambio de apoyo, pero comenta que cuando han aceptado ha sido 

contraproducente, pues desde su perspectiva los políticos utilizan su causa para hacerse 

promociòn y al pueblo como carne de cañòn. Asimismo, comenta que los comuneros han 

recibido apoyo de la Comisiòn de Desarrollo Indígena (ahora INPI) para mejorar el balneario. 
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Otra de las hipòtesis guía de esta investigaciòn tiene que ver con las personas con 

experiencia migratoria indirecta, pues se esperaría que el que sus familiares migren a Estados 

Unidos activara su participaciòn, o bien, modificara la forma en la que se relacionan con lo 

político. Se esperaba que esto ocurriera ya sea porque los familiares representaran a los 

migrantes ante la comunidad, lo cual se relaciona con el canal de la ausencia  mencionado 

por Kapur (2010), o por medio de remesas políticas a las que hace referencia en los trabajos 

de Levitt (2001), Meseguer y Burgess (2014) y Còrdova y Hiskey (2015). En las historias de 

Esteban, Gerònimo, María y Manuel, quienes no migraron a Estados Unidos, pero sí sus 

familiares cercanos, no está presente influencia alguna de factores vinculados a la migraciòn 

de su familiar sobre sus propias actividades políticas. Al igual que con el caso de Pedro y 

Nicolás, su constante interés en asuntos públicos responde principalmente a la influencia 

familiar, la exigencia comunitaria (a excepciòn del caso de Manuel, quien es pequeño 

propietario en Dios Padre) y un sentido de pertenencia a la comunidad.
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Lorenzo, por su parte, migrò en el 2003, a los 14 años, pues no le iba bien en la escuela 

y veía el éxito (traducido en dinero y camionetas) de sus vecinos que volvían de Estados 

Unidos. Al ser su primer viaje posterior a 2001 y al enfrentarse a restricciones fronterizas 

significativas, no es de sorprender que tuviera estancias largas y estables en Florida y no tanto 

una migraciòn circular. En los 16 años que lleva viviendo en ese estado, solo ha vuelto a 

México tres veces, de visita, y siempre ha cruzado sin documentos. La época en la que viaja 

y su condiciòn de indocumentado le han imposibilitado volver a su pueblo para participar de 

la forma en la que le gustaría, pues los riesgos de volver y volver a cruzar sin papeles son 

cada vez mayores. En este caso, la documentaciòn como condiciòn objetiva es una gran 

limitante para que Lorenzo se involucre de forma mucho más activa en Dios Padre.

Además de enviar sus cooperaciones, actualmente Lorenzo está buscando alternativas 

para tener un papel más activo dentro de Dios Padre. Al tener la limitante de no poder viajar 

continuamente al lugar de origen debido a su condiciòn de indocumentado, él percibe que la 

forma más atractiva y potencialmente exitosa de seguir involucrándose sería a través de la 

formaciòn de una organizaciòn de oriundos. Aunque nunca ha visto en Clearwater que 

personas de la regiòn se reúnan a replicar tradiciones y fiestas que se llevan a cabo en 

Ixmiquilpan, sí ha sabido de la existencia de organizaciones de migrantes de otros estados, y 

es de ahí de donde les surgiò la idea de a él y a otras 50 personas de la comunidad de formar 

una organizaciòn, la cual aún no se ha concretado. Lorenzo no tiene conocimiento de la 

organizaciòn de migrantes de Dios Padre en Georgia que, de acuerdo con una placa colocada 

en el barrio, ayudò a financiar el nuevo jardín de niños a través del Programa Tres por Uno 

en el año 2010, lo que podría hablar lazos sociales débiles entre los migrantes de Georgia y 

los de Florida, o bien, de la poca relevancia del club de Georgia. Sin embargo, sí sabe que 

existen programas del gobierno de México que permiten que los migrantes ayuden a sus 

pueblos de origen, aunque no los conoce. Lorenzo también comenta que el problema que ve 

en ese tipo de programas es que muchas veces no hay confianza por falta de transparencia. 
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Desde su perspectiva, si se tiene la intenciòn de hacer mejoras para la comunidad, lo primero 

que se debe hacer es ganar la confianza de la gente, lo cual no es fácil por las trabas que el 

mismo gobierno puede poner.

Se muestra así còmo Lorenzo se activa a pesar de la migraciòn como respuesta a una 

historia familiar participativa que hace suponer que, de no haber migrado, hubiera 

comenzado a participar a los 18 años o quizás antes; aquí juegan un papel fundamental no 

solo su situaciòn de documentaciòn sino también sus redes familiares transnacionales, pues 

de no mantener esta relaciòn tan estrecha con su padre, posiblemente no hubiera podido 

volverse ciudadano de la comunidad. En esta historia, el vínculo entre migraciòn 

internacional y participaciòn política pasa a través del elemento de la inserciòn en redes 

transnacionales, en ambos lados de la frontera, pues el que Lorenzo haya mantenido contacto 

con su padre en el lugar de origen y el que él le haya inculcado desde pequeño un sentido de 

responsabilidad hacia la comunidad explica que la migraciòn no hubiera sido un 

impedimento para ser ciudadano. Asimismo, las redes de conexiòn estructural con sus 

vecinos de Dios Padre en Florida son las que también le facilitan el participar activamente a 

través de la creaciòn de una organizaciòn.

Lorenzo es una de las pocas personas que fueron entrevistadas vía telefònica por estar 

viviendo en Estados Unidos, a pesar de que esta tesis está centrada en còmo los sujetos 

interpretan sus experiencias después de ocurrido el retorno. En ese sentido, es fundamental 

señalar que una de las razones por las que Lorenzo está tan interesado en formar una 

organizaciòn tiene que ver con sus expectativas de retorno, pues espera volver a un lugar en 

el que pueda envejecer y puedan crecer sus hijos de la mejor forma; sus expectativas 

migratorias influyen en su comportamiento político en el presente. Asimismo, si bien no 

existe una organizaciòn consolidada, el grupo de jòvenes migrantes en Florida al que 

pertenece Lorenzo envía cada año recursos a Dios Padre para financiar una posada para el 

barrio, acciòn que sería imposible de no haber lazos estrechos transnacionales entre los 

migrantes en el lugar de destino y quienes que se quedaron en el origen, lo que muestra la 

centralidad de este tipo de redes para la participaciòn de los migrantes. La inserciòn en redes 

durante la experiencia migratoria es fundamental, estén estas localizadas en el origen, en el 

destino o en ambos. Mientras que el mantener contacto con su familia le facilitò a Lorenzo 

obtener el estatus de ciudadano, haber conocido en Estados Unidos a personas de otros 
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estados de la República le hizo acercarse a nuevas formas de organizaciòn, como los clubes 

y federaciones de migrantes, mostrando así la importancia de las redes de socializaciòn y de 

conexiòn estructural (Passy, 2002). Aunado a esto, Lorenzo se encuentra en proceso de 

formar una organizaciòn debido a que ha mantenido vínculos con personas de Dios Padre 

estando en Florida. Este comenzar a pensar en formar una organizaciòn responde al momento 

en el que migrò, pues él viaja por primera vez a Estados Unidos en una época de masificaciòn 

de la migraciòn hidalguense, por lo que actualmente hay en Florida muchas personas jòvenes 

originarias de la regiòn con lazos fuertes entre ellos y hacia sus pueblos; esto no hubiera 

podido ser posible de haber migrado él en un momento històrico anterior.
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jo la figura de “retorno voluntario”
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A pesar de que su participaciòn ha disminuido, Margarito y Cándido han logrado 

poner en circulaciòn ciertos recursos y herramientas. El primero echò mano de recursos 

adquiridos en El Nith cuando era joven, pues el proyecto en el que se involucrò se realizò 

con vecinos que conocía desde antes de migrar gracias a que su hermano Salvador tenía un 

cargo importante en el pueblo mientras Margarito vivía en Estados Unidos. En el caso de 

Lorenzo, el haber migrado le dotò de ciertos contactos, pues en Florida se entera de la 

existencia de clubes de migrantes y de ahí obtiene la idea de crear uno. Algo similar ocurre 

con Cándido, pues en su estancia en Nevada formò parte de una organizaciòn importante, en 

donde aprendiò còmo se elaboran los proyectos de remesas colectivas junto con el gobierno 

y còmo funciona este tipo de organizaciones.
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Cuando el migrar dificulta el continuar participando

La migraciòn y el retraso de la activaciòn

Dificultades para la reincorporaciòn a la vida comunitaria después del retorno

El papel de la experiencia migratoria indirecta: activaciòn por representaciòn
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Posteriormente, los sujetos optaron por migrar a Estados Unidos. Los cinco se fueron 

después de haber cumplido los 18 años, por lo que tuvieron oportunidad de tener una 

participaciòn activa antes de migrar. Andrés, de Dios Padre, migrò de forma indocumentada 

a Carolina del Sur en 1990, a los 23 años, y poco tiempo después, se fue a Carolina del Norte 

a trabajar en el campo; en total, viviò cuatro años en Estados Unidos. Eduardo, su vecino, 

migrò a Bradenton en Florida a los 19 años, en el 2006, pues ya todos sus hermanos estaban 

allá y su hermano mayor lo invitò a irse para estar juntos. Su migraciòn ocurre en un momento 

en el que la migraciòn de ixmiquilpenses a Estados Unidos ya había pasado por un proceso 

de masificaciòn, además de que llega a una ciudad con una presencia importante de personas 

de Dios Padre. La época en la que él migra está marcada también por un fortalecimiento 

fronterizo, lo que hace que el cruce fuera muy sufrido y traumático, por lo que la situaciòn 

de documentaciòn es fundamental para entender este caso. Eduardo se fue con la idea de 

trabajar un año para ahorrar dinero y volver, pero al final se quedò ocho años.
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La situaciòn de documentaciòn (junto con miedo a la deportaciòn y a la represiòn) 

jugò un papel importante para desincentivar que las personas se involucraran en marchas y 

manifestaciones en Estados Unidos, tal como lo propuso Ahmed (2005) al hablar de la 

política espacial del miedo (cfr. Capítulo 2), pues también les impedía llevar una vida social 

más intensa, salir a fiestas o convivir con otras personas de sus mismas comunidades o de 

otros orígenes. Salvador narra còmo en Florida se hablaba mucho de las redadas que se hacían 

y de còmo agarraban a los migrantes con lo que tuvieran puesto y se los llevaban; por eso, 

cuando no estaba trabajando, él solo salía a hacer las compras y de inmediato se regresaba a 

encerrarse en su casa. De igual forma, el que fuera difícil para él cruzar sin papeles hizo que 

mantuviera un bajo perfil para evitar ser deportado, por lo que en su caso el miedo a la 

deportaciòn y a la represiòn lo hizo replegarse al espacio privado y que él mismo no 

concibiera el participar de ninguna forma como una posibilidad.
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Asimismo, el que el tema laboral fuera tan central para los sujetos durante su 

migraciòn también los replegaba al espacio privado y, en consecuencia, funcionaba como 

desincentivo para su participaciòn. Al final de cuentas, se trata aquí de migraciones laborales. 

Andrés trabajaba en el campo en Carolina del Norte, lo cual era muy pesado, pues a veces 

entraba a las 6 de la mañana y salía a las 8 de la noche, por lo que esta área de su vida ocupò 

un lugar central y lo dejaba sin energía ni tiempo para tener otro tipo de actividades, llegando 

a un aislamiento social característico de los jornaleros agrícolas (Izcara, 2009) y a un exilio 

econòmico (Levine, 2004: 10), los cuales son factores disuadores de la participaciòn política. 

La vida laboral era tan importante para él que de Estados Unidos solo conociò el campo, la 

casa y las tiendas cercanas. En su caso, no era el miedo lo que lo detenía para participar, sino 

la fata de tiempo y energía.
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“

”

Por otro lado, a lo largo de la tesis se encontrò que el que los sujetos se insertaran en 

redes de paisanos favorecería que participaran de forma transnacional; sin embargo, en los 

casos de este Tipo 3 – Subtipo 1, los sujetos no se insertaron en redes de paisanos, no las 

capitalizaron y/o migraron en un momento en el que estas redes aún no estaban consolidadas. 

En Carolina del Norte Andrés solía frecuentar a personas de Dios Padre, Cantinela y El Maye, 

además de tener familiares allá. Sin embargo, la vida de sus conocidos era como la suya 

(exilio econòmico) y no supo de organizaciones de migrantes ni iniciativas de participaciòn 

transnacional, lo cual responde también a que, en la década de 1990, cuando él migra, este 

tipo de acciones aún no eran frecuentes entre los hidalguenses.
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Cuando Andrés, Eduardo, Camilo, Salvador y Felipe regresaron a sus pueblos de 

origen se volvieron a involucrar activamente en el trabajo colectivo, las reuniones de 

asambleas y la ocupaciòn de cargos. Mientras Andrés estuvo en Estados Unidos, no mandò 
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cuotas, pues afirma que en ese entonces no se usaba (o la delegaciòn de Dios Padre no era 

estricta al respecto), así que no tuvo problemas de deuda cuando volviò en 1994, a los 27 

años. Si bien tenía antes de migrar una participaciòn activa en la comunidad, desde 

aproximadamente el 2000 le empezò a interesar aún más la política y ese interés permanece 

hasta la fecha. Alrededor del 2014 fue representante de su manzana y estuvo en el comité de 

feria. Incluso cuenta que a las asambleas en las que hay cambio de delegado no va, pues si 

va lo ponen en el cargo. También estuvo vinculado con diversos partidos políticos e iba con 

ellos a donde le llevaran, además de que estuvo presente en la manifestaciòn contra el 

gasolinazo en 2017.

A pesar de su interés, desde el 2015 Andrés no se involucra tanto en política 

comunitaria porque es muy estresante para él; sin embargo, está al tanto de lo que ocurre 

gracias a sus amigos. Además de su estrés, él considera que habiendo tanta gente en el pueblo 

es importante que quienes no han trabajado lo hagan, en especial los jòvenes con nuevas 

ideas. Asimismo, por cuestiones de salud tiene algunas deudas con la comunidad, pues 

cuando lo han operado (hace 2 años y hace 13 años) no pudo participar, pero dice que no hay 

mucho problema con eso porque en Dios Padre no son tan estrictos; esto muestra la diferencia 

entre los dos contextos en los que se trabajò.



191



192



193

–



194

Migraciòn a edades muy tempranas, antes de que cumplieran la mayoría de edad y 

se vieran en la necesidad de darse de alta ante delegaciòn.

No haberse dado de alta como ciudadanos, a pesar de ya haber cumplido 18 años. 

Esto responde a falta de interés como respuesta a provenir de una familia con una 

historia de participaciòn débil, poco sentido de pertenencia y responsabilidad hacia 

la comunidad, y/o baja exigencia comunitaria (más presente entre los pequeños 

propietarios de Dios Padre que en El Nith), la cual, a su vez, puede explicarse por el 

hecho de que la persona no tuviera propiedad y no hubiera aún formado una familia, 

a pesar de según el reglamento tener la obligaciòn de convertirse en ciudadano por 

haber cumplido la mayoría de edad. 

Ser inmigrantes en los pueblos del Nith y Dios Padre; originarios de alguna otra 

comunidad con diferentes exigencias de participaciòn.
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de alejarse de lo que un entrevistado llegò a llamar “abusos y costumbres”, 
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Carolina del Sur en el 2002 (cuando tenía 20 años) para “alejarse de los malos 

pasos” y reunirse con sus hermanos. El momento històrico en el que Feliciano migra estaba 
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ante la asamblea porque “nadie hace caso aquí”. 
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Por otro lado, se esperaba que cuando los sujetos tuvieran un interés en política muy 

elevado, tenderían a continuar su participaciòn en los lugares de destino, y es ahí donde habría 

una adquisiciòn de nuevas habilidades y recursos asociados al comportamiento político. 

Cuando estas mismas personas regresaran a sus pueblos de origen, ocurriría una circulaciòn 

de tales aprendizajes (a través de las llamadas remesas políticas a las que hace referencia 

Levitt, 2001), siempre y cuando hubieran tenido una reincorporaciòn exitosa a la vida 

comunitaria tras el retorno. No se encontraron evidencias de que esto ocurriera de forma 

significativa, aunque esto puede deberse a sesgos en la selecciòn de los entrevistados, pues 
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se trabajò con personas que se encontraban en el lugar de origen. Quizás, de haber trabajado 

también con poblaciòn residente en el lugar de destino, se hubiera podido ahondar más en si 

los migrantes adquieren nuevos repertorios de participaciòn una vez que se ven expuestos a 

la vida política del país receptor. 

Esto remite a la necesidad de señalar algunas deudas metodològicas de la tesis. En 

primer lugar, el que se haya trabajado desde los lugares de retorno hace que solo se puedan 

hacer inferencias en ciertos escenarios; es muy probable que si esta investigaciòn se 

expandiera hacia los lugares de destino las conclusiones a las que se llegaron serían aún más 

complejas y nuevos elementos entrarían en juego. Por otro lado, hizo falta llevar a cabo 

procesos de re-entrevista y revisita a los lugares, así como entrevistas a mayor profundidad 

y la exploraciòn quizás de entrevistas colectivas/familiares, pues la forma en la que se 

recolectò la informaciòn no permitiò la construcciòn de trayectorias (las cuales en un inicio 

se propusieron como herramienta a utilizar), lo cual quita detalle en el análisis de la relaciòn 

de los fenòmenos de interés. También es importante aclarar que al iniciar el proceso 

investigativo se propuso trabajar desde la perspectiva de curso de vida; no obstante, la 

informaciòn recolectada no permitiò dar cuenta de còmo operan la experiencia migratoria y 

la participaciòn política comunitaria a la luz de los efectos de edad, periodo y cohorte, por lo 

que la pretensiòn de retomar este enfoque fue dejada en suspenso. Se espera cubrir estas 

deudas metodològicas en futuras investigaciones.
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y pueblos del mismo municipio, así como migrantes de segunda generaciòn que “vuelven” 
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Nombre:
Edad:
Sexo:
Escolaridad:

Eje 1. Experiencia migratoria

Cuéntame un poco sobre tu infancia: ùdònde naciste?, ùcòmo era tu familia?, ùtu familia 
es de allí?, ùcòmo era tu pueblo/barrio?
ùCòmo fue que te fuiste?, ùcon quiénes?
ùCuándo te fuiste?
ùCuánto tiempo estuviste allá?
ùEn qué otros lugares has vivido?, ùcuándo?, ùcuánto tiempo?
ùHas pensado en volver a irte?

Cuando estuviste en Estados Unidos, ùtenías papeles?, ùcon qué documentos ibas?, 
ùtuviste que tramitar algún permiso o visa?
ùFue igual las otras veces que estuviste allá? (en caso de haber viajado más de una vez)
ùAlguna vez aplicaste o pensaste en aplicar para obtener la residencia o la ciudadanía?

ùQuiénes son las personas con las que más te relacionas actualmente?, ùpara qué se suelen 
juntar?, ùsiempre te has relacionado con ellos?
ùCon quiénes te relacionabas antes de ir a Estados Unidos?, ùlos sigues viendo?
ùCon quiénes te relacionabas cuando vivías en Estados Unidos? ùeran hidalguenses, de 
otro estado, norteamericanos, de otro país o mixtos? ùCòmo los conociste? ùPara qué se 
juntaban?
ùQué hacías o a quién acudías cuando tenías nostalgia?
Estando en Estados Unidos, ùhablabas con personas en México?, ùcon quiénes?
ùTu familia y amigos te apoyaron para ir a Estados Unidos?, ùhablabas mucho con ellos?, 
ùsobre qué?

Eje 2. Experiencia de participaciòn política comunitaria

Interés y discusiòn política
ùEn general te interesan los temas políticos? ùcuándo te empezò a (des)interesar?
ùSueles hablar sobre política?, ùcon quién?
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ùSueles hablar sobre problemas de tu comunidad?, ùcon quién?

Participaciòn política en el origen
Cuando hay algún problema en tu comunidad, ùcòmo se resuelve?, ùsiempre se ha hecho 
así?
ùRecuerdas algún conflicto que haya ocurrido en tu comunidad antes de irte a Estados 
Unidos?, ùte involucraste en él?
ùCòmo se resolvían los problemas en tu comunidad antes de que migraras?, ùse siguen 
resolviendo de la misma forma?
Antes de que te fueras a Estados Unidos (o al lugar de su primera migraciòn), ùllegaste a 
hacer algo por solucionar un problema en tu comunidad?, ùparticipabas en asambleas, 
manifestaciones o grupos?, ùtu familia lo hacía?, ùtus amigos?
ùAlguna vez tus papás te llevaron de niño o de joven a una asamblea, marcha o reuniòn 
para quejarse de algo o buscar solucionar algún problema?

Experiencia de participaciòn política

ùPerteneces o has pertenecido a algún grupo, asociaciòn, club o colectivo? Si no, ùte has 
acercado a alguno a pedir apoyo o a hacer una peticiòn?
ùCuáles grupos y asociaciones de tu comunidad conoces?
Cuando vivías en Estados Unidos, ùllegaste a saber sobre grupos y organizaciones?, ùte 
llegaste a acercar a alguna organizaciòn de migrantes o que ayudara a los migrantes?
ùHas asistido u organizado asambleas en tu comunidad?
ùHas asistido a reuniones estudiantiles, vecinales, de padres de familia, de la iglesia...?, 
ùpara qué eran esas reuniones?
ùHas hecho alguna peticiòn a tu delegado, al presidente municipal o a alguna otra 
autoridad?, ùsobre qué?
ùHas participado en el cierre de carreteras o casetas?
ùHas participado en marchas o protestas?
ùConoces el programa 3x1?, ùhas participado en él?
Cuando estabas en Estados Unidos, ùllegaste a enviar dinero para mejorar algo en tu 
comunidad en México?
ùHas intentado trabajar con otras personas para resolver algún problema en común?
ùTe has involucrado en trabajo voluntario (por ejemplo, faenas, organizarte para mejorar 
algo en tu comunidad o apoyar a alguien que lo necesitara) o has hecho algún servicio 
social? 
ùTe has organizado con tu familia para hacer algo que vaya más allá del ámbito familiar? 
ùy con tus amigos?
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ùCrees que ha cambiado la forma en la que te involucras en los problemas de tu 
comunidad después de haber migrado?

ùCrees que estas formas de tratar de resolver problemas sociales (organizaciones, 
marchas, discusiones, protestas, reuniones, trabajo voluntario) son diferentes en México 
que en Estados Unidos?, ùde qué forma?, ùhay cosas que se hacen allá y aquí no?, ùy 
cosas que se hacen aquí y allá no?, ùson más efectivas en un lugar que en otro?
Si volvieras a ir a Estados Unidos, ùcrees que harías alguna de estas actividades allá?, 
ùqué podrías hacer?, ùhay alguna actividad que mencioné que no podrías hacer allá?
ùAprendiste o viste algo en Estados Unidos sobre còmo tratar de resolver problemas 
sociales que no habías visto antes en tu comunidad?, ùqué?
Si quisieras organizarte con personas aquí para solucionar un problema, ùhabría cosas 
que podrías utilizar que aprendiste en Estados Unidos (còmo organizarte, còmo hacer 
reuniones, còmo hacer una asamblea)?, ùqué cosas?, ùcòmo aprendiste esto?
ùCrees que el haber vivido en Estados Unidos te hizo cambiar la forma en la que te 
involucras en política, tratas de ayudar a tu comunidad, te informas o discutes en México?
ùCrees que es más fácil tratar de resolver problemas de tu comunidad en México o en 
Estados Unidos?, ùes igual?
ùCuál opinas que sería la mejor forma en que tú podrías ayudar a solucionar un 
problema social?, ùsiempre has pensado así?
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Nombre:
Edad:
Sexo:
Escolaridad:

Eje 1. Experiencia migratoria

Cuéntame un poco sobre tu infancia: ùdònde naciste?, ùcòmo era tu familia?, ùtu familia 
es de allí?, ùcòmo era tu pueblo/barrio?
ùQuiénes son las personas con las que más te relacionas actualmente?, ùpara qué se suelen 
juntar?, ùsiempre te has relacionado con ellos?
ùTus padres, hermanos, hijos o pareja han migrado a Estados Unidos alguna vez?
ùCòmo fue que se fueron?
ùCuándo se fueron?
ùCuánto tiempo estuvieron allá?
ùHablabas con ellos? ùqué tan seguido? ùde qué hablaban?
ùHas pensado en irte?

Eje 2. Experiencia de participaciòn política comunitaria

Interés y discusiòn política
ùEn general te interesan los temas políticos? ùcuándo te empezò a (des)interesar?
ùSueles hablar sobre política?, ùcon quién?
ùSueles hablar sobre problemas de tu comunidad?, ùcon quién?

Participaciòn política
Cuando hay algún problema en tu comunidad, ùcòmo se resuelve?, ùsiempre se ha hecho 
así?
ùRecuerdas algún conflicto que haya ocurrido en tu comunidad recientemente?, ùte 
involucraste en él?
ùHas participado en asambleas, manifestaciones o grupos?, ùtu familia lo hacía?, ùtus 
amigos?
ùAlguna vez tus papás te llevaron de niño o de joven a una asamblea, marcha o reuniòn 
para quejarse de algo o buscar solucionar algún problema?
ùTu familiar que viviò en Estados Unidos ha llegado a involucrarse en este tipo de 
actividades estando allá?
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Experiencia de participaciòn política

ùPerteneces o has pertenecido a algún grupo, asociaciòn, club o colectivo? Si no, ùte has 
acercado a alguno a pedir apoyo o a hacer una peticiòn?
ùCuáles grupos y asociaciones de tu comunidad conoces?
ùTe has llegado a acercar a alguna organizaciòn de migrantes o que ayudara a los 
migrantes?
ùHas asistido u organizado asambleas en tu comunidad?
ùHas asistido a reuniones estudiantiles, vecinales, de padres de familia, de la iglesia...?, 
ùpara qué eran esas reuniones?
ùHas hecho alguna peticiòn a tu delegado, al presidente municipal o a alguna otra 
autoridad?, ùsobre qué?
ùHas participado en el cierre de carreteras o casetas?
ùHas participado en marchas o protestas?
ùConoces el programa 3x1?, ùhas participado en él?
ùLlegaste a recibir dinero desde Estados Unidos para mejorar algo en tu comunidad?
ùHas intentado trabajar con otras personas para resolver algún problema en común?
ùTe has involucrado en trabajo voluntario (por ejemplo, faenas, organizarte para mejorar 
algo en tu comunidad o apoyar a alguien que lo necesitara) o has hecho algún servicio 
social? 
ùTe has organizado con tu familia para hacer algo que vaya más allá del ámbito familiar? 
ùy con tus amigos?
ùCrees que ha cambiado la forma en la que te involucras en los problemas de tu 
comunidad después de haber tenido contacto con personas que migraron?

ùCrees que estas formas de tratar de resolver problemas sociales (organizaciones, 
marchas, discusiones, protestas, reuniones, trabajo voluntario) son diferentes en México 
que en Estados Unidos?, ùde qué forma?, ùhay cosas que se hacen allá y aquí no?, ùy 
cosas que se hacen aquí y allá no?, ùson más efectivas en un lugar que en otro?
ùCrees que es más fácil tratar de resolver problemas de tu comunidad en México o en 
Estados Unidos?, ùes igual?
ùCuál opinas que sería la mejor forma en que tú podrías ayudar a solucionar un problema 
social?, ùsiempre has pensado así?


