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Las Patronas ● El ir y venir de la migración ● “El Padre Solalinde”
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Presentación del número

Veracruz: tierra de migrantes. Entre ro-
llos políticos y realidades sociales 

Los últimos diez años de investi-
gación social, permiten asumir a la 
migración como una realidad social 
concreta y compleja que ha reba-
sado la capacidad de respuesta 
institucional y los marcos teórico-
explicativos de la academia.

En la complejidad de esta reali-
dad encontramos mujeres migran-
tes violadas en la zona fronteriza 
con Estados Unidos; madres cen-
troamericanas reclamando infor-
mación sobre el paradero de sus 
hijos, vistos por última vez en tie-
rras veracruzanas; niños migran-
tes veracruzanos explotados y 
vendidos en el extranjero; el voto 
de los migrantes; los que no hacen 
el viaje migratorio y se quedan en 
casa; los coyotes; los asesinatos 
impunes cometidos sobre el lomo 
de La Bestia a su paso por Acayu-
can y Medias Aguas; los migrantes 
retorno presa de la corrupción ins-
titucional; la reforma migratoria; los 
asesinatos de la patrulla fronteriza; 
el racismo yankee; los minute man; 
el impacto positivo de los migran-
tes en las economías regionales; 
el negocio de los gobiernos con 
las remesas; la migración forzada 
de profesores y niños en el contex-
to de la reforma educativa, y como 
dice Don Cacho: “más lo que falta 
oiga”.

En este complejo contexto el 
suplemento Veracruz: tierra de 

migrantes constituye un espacio 
para la discusión y opinión pública, 
donde apartados de la descalifica-
ción infundada, se analizan y pro-
ponen estrategias para diagnos-
ticar e intervenir en las diversas 
necesidades sociales que viven 
los migrantes veracruzanos y no 
veracruzanos.

En este sentido, el lector podrá 
encontrar y también compartir al 
interior del suplemento: diagnósti-
cos sociales, historias, anécdotas, 
explicaciones teóricas, resultados 
de estudios, experiencias, sugeren-
cias, promesas políticas (correc-
ción, acuerdos institucionales), pro-
puestas y las réplicas pertinentes. 
Todo ello encaminado a generar 
información útil al quehacer de las 
instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, cuyo trabajo en 
materia migratoria debe contextua-
lizarse y generar acciones pertinen-
tes para diseñar, fortalecer o en su 
caso replantear políticas públicas y 
programas integrales en atención a 
los migrantes y sus familiares.

Para lograr lo anterior, pero so-
bre todo, respetando el interés y 
experiencia de los colaboradores 
del suplemento, los temas pro-
puestos son, entre otros: derechos 
humanos, políticas públicas, géne-
ro, tecnología y comunicaciones, 
remesas, proyectos productivos, 
ayuntamientos, trabajo legislativo 
(Congreso local), trabajo pastoral, 
medio ambiente (desastres na-
turales), albergues y comedores, 
psicología y salud mental (públi-
ca), trata, nutrición, cultura e iden-
tidad, educación, mercados de tra-

bajo, familia, educación.
En resumen, el suplemento 

Veracruz: tierra de migrantes es 
un medio de comunicación, inte-
racción y acción donde migrantes 
(compadres, amigos y familiares), 
académicos, actores sociales, to-
madores de decisiones, usted y 
yo, podamos construir una agen-
da pública migratoria (hasta ahora 
ausente y confundida con “acti-
vidades políticamente paliativas” 
que hacen las instituciones) en-
caminada a crear en el estado de 
Veracruz:

1. Una comisión legislativa en 
asuntos migratorios en el Con-
greso local.

2. Una política migratoria regio-
nal basada en el trabajo con-
currente con la Federación y 
los municipios.

3. Diagnósticos sociales integra-
les que permitan conocer el 
estado actual de la migración 
y responder, entre otras pre-
guntas: ¿dónde están, cuántos 
son, cuántos se van, por dón-
de pasan, cuántos regresan, 
en qué condiciones regresan, 
qué necesitan?

4. Un consejo estatal en asuntos 
migratorios.

5. Un instituto o secretaría en 
asuntos migratorios.

Para lograr lo anterior, las institucio-
nes deben pasar del discurso po-
lítico a construir un discurso públi-
co incluyente, basado en el hacer, 
pensar y sentir de los veracruzanos 
y no veracruzanos. Las condicio-

nes sociales e históricas están da-
das. No somos nuevos en el tema: 
ni como migrantes ni como críticos 
del mismo. En el aspecto histórico-
social, por ejemplo, desde los años 
20, nuestros bisabuelos (y demás 
familiares que le siguen) compar-
tieron técnicas para el mejoramien-
to de cultivos agrícolas y cuidado 
de animales con los vaqueros de 
Estados Unidos, especialmente en 
California, Arizona, Nuevo México 
y Texas (actualmente hay veracru-
zanos del municipio de Naranjos 
mejorando las técnicas de cultivo y 
cuidados de los cítricos en el esta-
do de Florida).

Hoy en día, en el rubro de políti-
ca-gobierno, pese al desinterés to-
tal del expresidente Calderón y del 
pleno desconocimiento del tema 
por el actual presidente, en Ve-
racruz, entre dimes y diretes (las 
instituciones se echan la bolita: la 
migración es competencia federal, 
¡noo! creo que es estatal), tene-
mos camino recorrido y peldaño 
coyuntural sobre el cual debemos 
construir mas, me refiero al Plan 
Veracruzano de Desarrollo (2010-
2016). En éste, la sección corres-
pondiente al Desarrollo Social, en 
sus páginas 50 y 52 (con infor-
mación generada y sistematizada 
por la Universidad Veracruzana) 
se reconoce que Veracruz vive un 
proceso migratorio social complejo 
que demanda acciones específi-
cas para atender las necesidades 
sociales de los migrantes veracru-
zanos y no veracruzanos en cada 
una de las etapas migratorias que 
a continuación se muestran:
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Veracruz: tierra de migrantes
Migración y políticas públicas: análisis y propuestas

Para ello necesitamos la participación de usted, la mía y la de todos aquellos que deseamos una entidad fede-
rativa cuya vida cotidiana refleje la armonía de poderes, la justicia y la tranquilidad social (no sólo en el discurso 
político). Gracias por recibirnos en sus hogares, pero sobre todo, gracias por participar. Lo estaremos esperando 
con sus contribuciones. Sinceramente, Carlos Alberto Garrido de la Calleja, coordinador general del suplemento 
Veracruz: tierra de migrantes.
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◗ carta al gobernador

Entrevista a la profesora de primaria,  
Priscila Hernández Beltrán. Xalapa, Ver.

Reforma educativa: una imposición gubernamental

Parafraseando a la profesora de primaria, el contexto 
del  movimiento magisterial veracruzano tiene sus raí-
ces en la imposición e incapacidad gubernamental de 
diseñar leyes o reformas incluyentes, lo cual, dicho sea 
de paso, no sólo genera reacciones de pasillos sino ma-
nifestaciones y movimientos sociales como los que hoy 
vive México y, por consiguiente, el estado de Veracruz. 
Y es en estas tierras jarochas, donde para sorpresa de 
la nomenclatura, el magisterio (no obstante las diver-
sas líneas o células que lo conforman y con quienes 
el gobierno negocia en lo oscurito para fragmentar el 
movimiento) se lanzó, se lanza y seguirá lanzando a las 
calles con la consigna de sí a la evaluación incluyente y 
no a la imposición excluyente.

Más de lo mismo: reformas de escritorio
Para la maestra Priscila esto es más de los mismo: la 
misma gata pero revolcada. El conflicto magisterial no es 
un tema nuevo, refiriéndonos a que no es la primera vez 
que los docentes veracruzanos salen a la calle a protestar 
(ya lo hicieron en el año de 1989, especialmente en la 
zona de Córdoba-Orizaba, en el contexto de la elección 
presidencial, donde posterior a la caída del sistema, Car-
los Salinas de Gortari resultó el triunfador de la contienda 
electoral).

Oaxaca en eso nos gana; tiene amplia experiencia en 
manifestarse y de alguna manera, sus manifestaciones 
las veíamos lejos; pero hoy en día, no sólo el magisterio 
se ve afectado, ahí están los casos de Mexicana de Avia-
ción, Luz y Fuerza, entre otros. De alguna forma, insisto, 
nos manteníamos al margen, de lejitos. Hoy los proble-
mas del país nos sacuden y nos siguen sacudiendo. Ante 
ellos, en el caso de magisterios veracruzanos, salimos ya 

a las calles a levantar la voz y luchar por nuestros  ideales 
y en contra de las injusticias que atentan con nuestra rea-
lidad laboral y recientemente, contra nuestros derechos 
humanos, integridad física; dicho de otra forma, nuestra 
vidas peligran.

Sin embargo, sabemos que luchamos por un presente 
que delineará el mañana. En este sentido, Jodie Williams, 
premio Nobel de la Paz, en su visita a Xalapa hace ya 
más de un mes, refiriéndose a nuestro movimiento, ar-
gumentó: “no es fácil, pero es necesario”. Fue breve, pero 
de gran profundidad su reflexión. Y en efecto, no ha sido 
fácil, pues día con día surgen nuevas piedras en el cami-
no que nos hostigan, acosan y agreden, empujándonos a 
una salidad no tan deseada como es el irnos de Xalapa, 
incluso de México.

Los maestros que se van… ¡gracias Peña!
De la migración de profesores causada por esta imposi-
ción legislativa, no se habla mucho en los medios, pero 
son muchos profesores que se están emigrando. Y como 
siempre, el policía del mundo parece ser el único que lo 
sabe y lo ve.

Estados Unidos no se duerme en sus laureles; ha 
puesto los ojos en este tema, pues teme ser invadido 
por los docentes, no porque que le hagan plantón en sus 
fronteras, sino por la posible desbandada masiva de pro-
fesores y todo esto como resultado de: 1) el hostigamien-
to y persecución; y 2) de la estabilidad laboral que al día 
de hoy, pese a informes promisorios, no se encuentra ni 
en Veracruz, ni en otras entidades federativas. 

Y para muestra un botón. Platicaba con la maestra 
Sandy en los pasillos del auditorio de la sección 32 y me 
contaba que su directora no aguantó la presión y la pre-
ocupación por este conflicto (en el que aún seguimos) 
y decidió renunciar e irse del país. Temía por su salud y 
seguridad, ya que se dice que en este país es más delin-
cuente un maestro con ideales de cambio y transforma-
ción social que un narcotraficante que lejos de educar, 

denigra la existencia envenenando a la sociedad. 
La maestra no resistió la presión y colapsó, quizás no 

vaya a trabajar al país que hoy le da cobijo, pero el hecho 
de que ya no esté en México es lamentable. Se fue sin el 
reconocimiento de sus años de servicio y sus conquistas 
laborales ganadas años de servicio. Qué lamentable.

¿Y por qué pensar en irse de México?
No sólo las leyes secundarias derivadas de las modifica-
ciones de los artículos constitucionales 3º y 73 constitu-
cionales han orillado a los docentes a tomar este tipo de 
decisiones, pues las demás reformas estructurales que 
se encuentran en el horno también escaldan. Sin lugar 
a dudas, el tema de mayor peso en esta situación es el 
hecho de esta carnicería que se ha desatado en torno a 
los docentes no sólo de la parte oficial de la Secretaría, 
si no ya tocando temas como levantones, secuestros y 
homicidios que se han venido dando en estos días, eso 
a cualquiera le pone la idea en la mente de irse de aquí, 
¿no crees?

Por las mentiras y traiciones del gobierno… 
¿cuál?... el gobierno.
El gobierno a  través de un sin número de minutas firma-
das a lo largo y ancho del estado habla de la protección 
tanto administrativa y legal, es decir, de la no represión a 
los docentes y ¿cuál es la realidad?, impide el libre trán-
sito, permite grupos de choque en las manifestaciones, 
violencia y acoso por parte de los cuerpos policiales y lo 
más triste: el fallecimiento y desaparición de ya casi una 
decena de docentes, las promesas hechas siguen y se-
guirán en solo eso: promesas.

¡¿Mi futuro?!
No lo sé… tal vez me vaya a Canadá… ya me tienen 
fichada como revoltosa y parista y no como luchadora so-
cial, que hoy en día es lo que debe recuperar el profesor 
veracruzano: su espíritu de agente de cambio y trans-
formación social… pero hay que luchar colectivamente 
para lograrlo, si no, te desaparecen o tienes que irte de 
Veracruz… creo que si me siguen amenazando me iré a 
Estados Unidos o Canadá.

El conflicto magisterial y migración forzada
Testimonio de una profesora veracruzana



Toda persona importa
Toda persona importa igualmente

Toda persona importa infinitamente

Celebro la existencia de este Suplemento y agradezco el 
espacio que se me ha dado para compartir las ideas y 
experiencia que he desarrollado durante los años que lle-
vo estudiando los procesos de la migración y dialogando 
con muchos de sus actores clave, tanto en México como 
en Estados Unidos y otros países. De esto he aprendi-
do que hay necesidad de interrogar supuestos y explorar 
perspectivas no ortodoxas. Con este espíritu en mente, en 
este escrito reflexiono la manera como la experiencia mi-
gratoria en tránsito por Mëxico interroga nuestra concep-
ción de ciudadanía. 

Por fin, México ha empezado a definir un lugar para la 
migración en sus leyes y políticas. En mayo de 2011 se 
expide la Ley de Migración y en septiembre de 2012 se 
expide su Reglamento. Durante 2013, con la participación 
activa de organizaciones civiles y de migrantes mexicanos 
en Estados Unidos, se logró también que el tema migra-
torio se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 y que se den pasos orientados a la elaboración de 
un Plan Especial de Migración 2014-2018.

A pesar de todo ello, prevalecen problemas de fondo 
en la concepción de las personas migrantes, de sus dere-
chos y del trato que se les da cuando transitan de manera 
irregular por nuestro país, en su camino hacia los Esta-
dos Unidos. Dicha concepción está en el corazón de la 
manera como definimos la pertenencia al estado-nación 
y, en último caso, de la manera como concebimos la ciu-
dadanía en el mundo contemporáneo. En este artículo, 
intento abonar al esfuerzo por comprender cómo nuestra 
concepción actual de ciudadanía contribuye a una jerar-
quización de seres humanos, la cual les atribuye grados 
de valor como personas y que parece legitimar la comi-
sión de actos violentos contra quienes se clasifican como 
menos valiosos y, por ello, menos dignos de protección y 
solidaridad. La experiencia de las personas migrantes en 
tránsito por nuestro país me dará el material empírico para 
esta reflexión. 

Para empezar, comprendemos, que la decisión de mi-
grar tiene que ver con el deseo de mejorar nuestras con-
diciones de vida. Para muchas madres, padres, hijas e 
hijos, migrar constituye un acto amoroso que reafirma una 
y otra vez su compromiso con la familia y con ellas mis-
mas. Al mismo tiempo, migrar es una expresión de la falta 
de confianza en que, a corto plazo, las condiciones socia-
les y económicas de nuestra comunidad (rural o urbana) 
sean propicias para un ejercicio ciudadano pleno, que se 
traduzca en el disfrute de una vida digna. Cuando migrar 
implica el cruce de fronteras nacionales, nuestra falta de 
confianza está dirigida hacia nuestro país, aquél del cual 
somos ciudadanos.

Si cruzan fronteras de manera clandestina, las perso-
nas se colocan –de facto, aunque no necesariamente de 
jure– en una situación de desprotección, tanto por parte 
del estados de origen, como de los de tránsito y destino. 
Dicha desprotección puede adoptar muchas caras, pero 
todas ellas son expresiones, más o menos evidentes, más 
o menos brutales, de la violencia implícita en la clasifi-
cación de seres humanos como dignos o no de ejercer 
derechos, según el territorio en que se encuentren y la 
posición socioeconómica de que gocen. Se trata de una 
clasificación que encuentra legitimidad formal y práctica 
en nuestra concepción actual de ciudadanía.

Por no tener la documentación migratoria requerida por 
México, la experiencia del tránsito de las personas está 
plagada de una violencia evidente y cruda, que va desde 
vivir la incertidumbre constante de las condiciones de su 
movimiento hasta el padecer extorsiones, asaltos, secues-
tros, tortura y muerte. No es que las personas migrantes 
sean las únicas víctimas de actos delictivos; los ciudada-
nos mexicanos somos también vulnerables a ellos. Sin 
embargo, la ausencia de protección social y estatal que la 
condición de irregularidad genera acentúa grandemente 
la vulnerabilidad de las personas migrantes en tránsito.

Para esta reflexión, parto de dos supuestos fundamen-
tales. El primero reconoce que: “Toda persona importa, 
toda persona importa igualmente y toda persona importa 
inmensamente” (Perry, 2011). En términos de ciudadanía, 
esto significa que no debiera existir ley o circunstancia al-
guna que legitime la superioridad de una persona sobre 

otra, sin importar el tipo de membresía a un Estado-nación 
que posea. El segundo supuesto recoge la propuesta de 
Hanna Arendt que define a la ciudadanía como “El dere-
cho a tener derechos”, esto es, la ciudadanía considerada 
como el derecho a la inclusión, la membresía y el recono-
cimiento mutuo (ver Somers, 2008).

En lo que sigue, presento los elementos principales 
que hacen de nuestra concepción actual de ciudadanía 
un terreno fértil para la proliferación de supuestos de je-
rarquización de las personas que sustentan lo que llamo 
“ciudadanía violenta”. La experiencia migratoria en tránsito 
por México se mira, entonces, como una expresión extre-
ma de dicha concepción de ciudadanía. Finalmente, pre-
sento algunos elementos de lo que podría constituir una 
ciudadanía no violenta.

Concepción contractual del estado:  
preludio para una ciudadanía violenta.

Nuestra concepción actual de la ciudadanía se basa en 
la existencia de un contrato entre Estado y ciudadanos. 
Dice la historia que las personas “nacían en un estado de 
naturaleza, en el que tenían derechos en virtud sólo de 
ser humanos y claramente no por cualquier razón o acto 
de ley, gobierno o soberanía nacional... En algún momen-
to, [según esta historia,] las personas acordaron constituir 
contractualmente una sociedad civil y un gobierno fiducia-
rio” (Somers, 2008: 12): crearon el estado y, con él, la ciu-
dadanía (Zamudio, 2012). En esta concepción, se consi-
dera que las personas son “asociales” por naturaleza, por 
lo que, para ser consideradas miembros de la comunidad 
social, es necesario refrendar (acreditar) su pertenencia. 
Dicho refrendo se realiza por instituciones sociales que 
definen los requisitos de la ciudadanía. En consecuencia, 
en un mundo dividido en estados-nación y en el que la 
responsabilidad de proteger los derechos de las personas 
recae en primera instancia en los estados, entonces, na-
cer con la carga de “probar” la pertenencia coloca a los 
seres humanos, de inicio, en la situación paradójica de 
haber creado una institución con el poder legítimo de ex-
cluirlos. 

Concebir al estado y a la ciudadanía en términos con-
tractuales abre la puerta para que la lógica del mercado 
se filtre en las relaciones de los ciudadanos entre sí y con 
el estado, en las que “el intercambio contractual quid pro 
quo desplaza otras formas de reciprocidad” y de recono-
cimiento. Entonces, “la inclusión, el valor moral y el reco-
nocimiento… se condicionan a la conducta contractual 
exitosa” (Somers, 2008: 126). Poseer un empleo puede 
ser un ejemplo de éxito. Sin embargo, en las comunidades 
de donde proviene la mayoría de las personas migrantes 
en tránsito, frecuentemente el trabajo no está disponible o 
paga demasiado poco como para vivir con dignidad. 

Una concepción contractual de ciudadanía ocasiona 
que la sociedad, sitio de la membresía primaria, también 
se contractualice, desvalorando cada vez más la recipro-
cidad y la solidaridad entre ciudadanos. De esta mane-
ra, “la lógica del mercado desplaza la ética de inclusión, 
membresía, solidaridad e igualitarismo de la sociedad” 
(Somers 2008: 128), jerarquizando a los seres humanos 
y llegando a legitimar el abuso y la violencia hacia algu-
nos. Se construyen así los cimientos para una ciudada-
nía violenta.

Entonces, si la ciudadanía es primordialmente el de-
recho a tener derechos –el derecho a la membresía, a 
ser considerado parte de la comunidad– una ciudadanía 
violenta es aquélla que interroga, deslegitima, dificulta o 
directamente niega el derecho a tener derechos. Se trata 
de una concepción de ciudadanía que clasifica a las per-
sonas en una jerarquía que las hace más o menos “me-
recedoras” del ejercicio de derechos. Dicha concepción, 
además, niega la igualdad entre personas de diferentes 
estados-nación y condiciona su ejercicio de derechos a 
la acreditación de algún tipo de membresía al territorio en 
que se encuentran o del que son originarias. 

La jerarquización también incluye a quienes, según su 
estatus, deberían ser iguales dentro de un mismo Estado-
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Patricia Zamudio Grave*

Concibiendo una  
ciudadanía no violenta

Asesinatos de migrantes  
en Veracruz, por omisión  
de gobierno: MMM
El Movimiento Migrante Centroame-
ricano, una organización encargada 
de defender los derechos de los mi-
grantes a su paso por México, mani-
fetsó que los recientes asesinatos de 
ciudadanos centroamericanos en las 
cercanías de Medias Aguas, fueron 
causadas por la omisión de gobierno 
de Veracruz.
Fuente: http://www.imagendelgolfo.com.

mx/resumen.php?id=40977820

●

En este mismo momento 
Veracruz es el infierno de los 
migrantes: El Faro. Xalapa, Ver. 
En este mismo momento en Veracruz hay 
migrantes que sufren el infierno del se-
cuestro, denunció el reconocido periodista 
salvadoreño Óscar Martínez, coordinador 
del proyecto Sala Negra, del diario digital 
El Faro, durante su intervención en el Hay 
Festival, donde presentó el libro Los mi-
grantes que no importan.
 “Coatzacoalcos, Medias Aguas, Apizaco 
y Orizaba son focos terribles de secues-
tro. Yo meto mis manos al fuego porque 
ahorita que estamos hablando hay gente 
secuestrada en Coatzacoalcos. Migrantes 
ahorita hay cientos secuestrados en ca-
sas de seguridad en Veracruz”. Y hay que 
visibilizarlo, dijo, pues “los políticos han 
demostrado que sólo son útiles cuando 
son acorralados. 

fuente: http://www.imagendelgolfo.com.
mx/resumen.php?id=40967955

●

Funcionarios del INM,  
los primeros en violar 
garantías de migrantes
Aunque los funcionarios del Instituto Na-
cional de Migración (INM) deberían cono-
cer y aplicar las nuevas disposiciones de la 
ley en esta materia, suelen ser ellos mis-
mos los primeros en ignorarlas y violar las 
garantías básicas de quienes atraviesan 
el territorio nacional sin documentos en 
su búsqueda por llegar a Estados Unidos.
…cuando llegan a comer, a descansar o a 
ducharse, muchos se quejan de lo que les 
hacen los del INM o los policías. Si noso-
tros conocemos la nueva ley de migración 
por cursos que hemos tomado, ellos con 
más razón deberían de conocerla y de-
fender a los hermanos migrantes, pero no 
lo hacen…

fernando camacho servín.  
periódico La Jornada 

domingo 24 de noviembre de 2013,  
p. 29

fuente:  http://www.jornada.unam.
mx/2013/11/24/sociedad/029n2soc

●

Piden revelar cifra de 
migrantes muertos en el  
país entre 1995 y 2012
Luego de que un particular solicitó los 
datos, el IFAI pidió un informe ... Piden re-
velar cifra de migrantes muertos en el país 
entre 1995 y 2012.
fuente: www.proceso.com.mx/?p=357508



nación. La desigualdad en el ejercicio de derechos se jus-
tifica en el incumplimiento del contrato, esto es, el incum-
plimiento de las “obligaciones” del ciudadano. Por ejemplo, 
la pobreza de grupos sociales cada vez más numerosos 
se atribuye a características individuales como “una mala 
actitud” o “pereza” o “falta de una ética de trabajo” y se 
legitima así la restricción de sus derechos. Se legitima 
también la creación e implementación de leyes y políti-
cas públicas que desdeñan o atropellan la dignidad de 
las personas, consideradas o no ciudadanas. Un ejemplo 
claro de esto es el Anteproyecto de Reglamento de la Ley 
de Migración, presentado en diciembre de 2011, el cual, 
según el Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria (GT), 
“sigue siendo muy general y no salvaguarda los derechos 
de las personas… Además [de que no incluye] aquellos 
puntos relacionados con el acceso a la justicia, el dere-
cho al debido proceso y la protección de la infancia, entre 
otros” (GT, 2012).

La experiencia de las personas migrantes en tránsito, 
en sus varias facetas, evidencia las consecuencias de una 
ciudadanía violenta. Por una parte, su ejercicio de dere-
chos es precario en sus países de origen; tal es la causa 
principal de su migración. Por la otra, son vulnerabilizadas 
en el tránsito, debido a que: a) no tienen protección de su 
gobierno de origen, son ciudadanos cuya membresía no 
se reconoce en los hechos; b) no tienen protección del go-
bierno del territorio de tránsito, porque no son miembros 
formales de éste; y c) no gozan tampoco de protección 
social de las comunidades del territorio de tránsito, por su 
estancia efímera en ellas. Por estas condiciones, que nie-
gan el valor universal de los seres humanos, los migrantes 
pueden ser objeto de abuso por parte de autoridades y de 
criminales, comunes y organizados, y sufrir la indiferen-
cia de miembros de las comunidades. Y, en el extremo de 
las consecuencias de una ciudadanía mercantilizada, los 
migrantes secuestrados son tratados literalmente como 
mercancías, intercambiables por dinero. 

“Lo imposible se tardará un poquito”: pensando la ciu-
dadanía no violenta.

Una ciudadanía no violenta se basa en el supuesto de 
que todas las vidas son igualmente importantes y ningún 
ser humano debe ser considerado como un medio para 
obtener los fines de otro ser humano. Ésta es la base de 
una verdadera reconciliación subjetiva y social y la mejor 
manera de responder a la violencia. 

La ciudadanía no violenta, entonces, es aquélla que re-
conoce la naturaleza social de las personas y concibe al 
estado como el garante del derecho primordial de mem-
bresía: el derecho a tener derechos. Es una ciudadanía en 
la que no existe justificación para considerar que algunas 
personas son más valiosas que otras, en ninguna parte y 
bajo circunstancia alguna: no legitima ni tolera la desigual-

dad entre miembros de un mismo estado o de diferentes 
estados y concibe las fronteras territoriales en términos 
meramente organizativos, no excluyentes. 

La inalienabilidad absolutamente incondicional de los 
derechos humanos, más allá de su desempeño en el 
cumplimiento de “las obligaciones contractuales” evitaría 
que lógicas de mercado contaminaran las relaciones entre 
ciudadano y estado y entre ciudadanos. Si una ciudadanía 
noviolenta rigiera nuestras sociedades, entonces, las per-
sonas no considerarían la migración internacional como 
una de las mejores estrategias para construir una vida 
digna para ellas y sus familias y, cuando decidieran cruzar 
fronteras, contarían con la protección de los estados de 
tránsito y de destino, por lo que no tendrían que utilizar 
medios clandestinos de traslado o vivir temerosos de una 
deportación.

Habrá quienes piensen que esta propuesta es mera-
mente una utopía. Sin embargo, las acciones extremas de 
abuso y explotación de unos seres humanos sobre otros 
que tienen lugar cotidianamente sugieren la necesidad 
de pensar en alternativas que vayan a la raíz de los pro-
blemas y que ahí, en la raíz, empecemos a resolverlos. 
Indaguemos, pues, sobre las raíces de la experiencia mi-
gratoria violenta y atrevámonos a proponer una solución 
radical.
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Mujer veracruzana y su 
hija, entre las víctimas de 
masacre en Ciudad Juárez
Una mujer y su hija procedentes de Vera-
cruz se encuentran entre las víctimas de 
una masacre ocurrida en Ciudad Juárez 
el pasado domingo, según confirmó el 
rotativo El Diario de Juárez.
…De acuerdo con dicho medio, la primer 
versión sobre la procedencia de las mu-
jeres veracruzanas surgió en la Fiscalía, 
cuando un amigo de las víctimas contó 
que habían ido a Juárez desde Veracruz.
Esa versión fue corroborada por familiares 
y amigos de la comunidad de Testigos de 
Jehová, a la que pertenecían las víctimas.
Hasta el momento, las autoridades de 
Veracruz no han confirmado por su cuenta 
esa información y tampoco han informado 
de qué manera van a colaborar con las 
autoridades de Chihuahua para el traslado 
de los cuerpos

de la redacción 
miércoles, noviembre 20, 2013 

fuente:  http://www.jorna-
daveracruz.com.mx/nota.

aspx?id=131120_045645_881

●

Otra caravana de madres 
para encontrar migrantes 
En el mes de diciembre, se realizará la no-
vena “Caravana de madres de migrantes 
desaparecidos 2013”, donde se va a pre-
miar a periodistas del estado de Veracruz, 
por su colaboración para hallar a los hijos 
de dos mujeres centroamericanas
A través de su página oficial, l Movimiento 
Migrante Mesoamericano (MMM) anunció 
que se realizará del 2 al 18 de diciembre el 
grupo de madres centroamericanas reco-
rrerá varios estados en busca de sus hijos.

sayda chiñas córdova  
domingo, noviembre 10, 2013. 

fuente: http://www.jornadaveracruz.com.
mx/noticia.aspx?id=131110_ 065913_768

●

Remesas de EU salvan 
economía de países
Más de 100 organizaciones civiles que 
protegen migrantes firmaron un docu-
mento en el que aseguran que los gobier-
nos prefieren alentar la migración forzada 
para sacar provecho del jugoso envío de 
remesas desde los Estados Unidos para 
cubrir sus déficits económicos.
El Movimiento Migrante Mesoamericano 
(MMM) publicó una declaratoria firmada 
por 103 organizaciones similares de 18 
países donde acusan una nueva tendencia 
de los gobiernos para depender de las re-
mesas que envían migrantes que salieron 
de sus países…
… También se acusa que los migrantes, 
durante el trayecto hacia su destino, son 
vejados, extorsionados, asesinados e in-
cluso esclavizados por bandas delictivas, 
como en el caso de Veracruz, un corredor 
migratorio donde transitan cientos de per-
sonas diarias a bordo de trenes de carga.

rodrigo soberanes y agencias  
domingo, noviembre 03, 2013 

fuente: http://www.jornadaveracruz.com.
mx/nota.aspx?id=131103_025754_352

■
 F

ot
o 

AV
C

 N
ot

ic
ia

s



El nacimiento de este grupo de ayuda 
tiene una historia humana: la angustia 
de unos hombres hambrientos sobre 
el tren. Todo comenzó el año de 1995 
luego de que Bernarda y Rosa Rome-
ro fueran a comprar pan, leche como 
regularmente lo hacían.  Al regresar 
de la tienda rumbo a su casa, su cami-
no se vería obstruido por el paso del 
tren. Ahí fue donde por primera vez 
escucharon esas voces que marca-
rían hasta el día de hoy, las horas de 
sus vidas. Mientras esperaban el paso 
del tren, vieron a personas que iban 
colgadas de los vagones, todos ellos 
en condiciones extrañas y con el ros-
tro marcado por la angustia y cortado 
por el aire, quienes al verlas paradas 
ahí sosteniendo entre sus manos pan 
y leche les gritaron: 

–¡Madre, dame tu pan, madre, 
dame tu leche!

Las hermanas Romero, por un mo-
mento sin saber qué hacer se que-
daron observando, petrifi cadas, y de 
repente, al mismo tiempo tanto ellas 
como los hombres colgados del tren, 
estiraron los brazos entregándoles el 
pan y leche que llevaban para su casa.  

Un poco temerosas por el posible 
regaño que recibirían al regresar su 
casa sin la leche y las galletas, contaron 
lo ocurrido con doña Leo; la mamá de 
ellas; para su sorpresa no fueron repren-
didas, por el contrario, extrañada, asintió 
que había sido una buena acción. 

La experiencia no se agotó ahí. 
El siguiente fi n de semana, la familia 
Romero se reunió como comúnmente 
acostumbran cada domingo para co-
mer  y conversar. Ese día comentaron 
aquél acontecimiento inesperado  que 
vivieron Bernarda y Rosa. Movidas 
por un interés humano, por el simple 
hecho de compartir, decidieron orga-
nizarse para preparar lonches y enter-
garlos a esos hombres que pasaban 
colgados del tren. La organización fue 
básica, se repartieron tareas para co-
operarse productos de la despensa, la 
casa donde se cocinarían los alimen-

tos, asi como quienes los repartirían a 
la orilla de las vías.

Aun sin saber quiénes eran, de dón-
de venían, hacia qué lugar se dirigían 
y porqué salían de sus países aque-
llas personas que iban colgadas en el 
tren de carga estas mujeres comenza-
ron una humana, histórica y ejemplar 
labor que les cambiaría la vida.

Hoy en día, su nivel de organización 
es otro (el cual lo compartiré en un si-
guiente número). En un día normal, las 
patronas cocinan 20 kilos de arroz, 20 
kilos de frijol; lo embolsan; compran el 
pan  en la ciudad de Córdoba. Cabe 
destacar que todo los productos que 
compran los revisan, lavan, empacan, 
envasan; amarran botellas de agua, 
asean la cocina y todos los utensilios 
utilizados para todo lo anterior. Hecho 
esto, salen a prisa cargando las rejas 
(que pesan 25 kilos. aproximadamen-
te) con los alimentos y agua. Se paran 
junto a la vía, y esperan que poco a 
poco se acerque el sonido del tren.

¿Quiénes son y qué hacen?
Las Patronas son principalmente 14 

mujeres a quienes actualmente se les 
han sumado dos hombres. Constituyen 
un grupo de ayuda humanitaria, y ya 
son mundialmente conocidas como 
defensoras de los derechos humanos. 
Su principal trabajo y labor ha sido du-
rante ya más de 18 años dar alimento, 
bebida, ropa, zapatos a los migrantes 
que en su afán de llegar a los Estadios 
Unidos, montados sobre La Bestia, pa-
san por Amatlán de los Reyes.

Es importante destacar la perspec-
tiva vinculatoria que han desarrolla-
do Las Patronas, y más loable aún, 
su capacidad y liderazgo para no ser 
coptadas por instituciones con interés 
políticos. En este sentido, su acer-
camiento a las instituciones es sólo 
para apoyar su trabajo humanitario, 
refi riendo a los hospitales a migrantes 
accidentados, o en su caso, cuando 
así lo piden ellos, entregados al INM 
para su repatriación. 

Las Patronas desempeñan jorna-

das laborales sin retribución econó-
mica, salvo las bendiciones que en 
palabras de Norma reciben de los mi-
grantes:

“Nosotras no recibimos dinero a 
cambio de lo que hacemos, lo que ha-
cemos lo hacemos por amor, porque 
tenemos hijos, sobrinos, familia que 
el día de mañana quizá por falta de 
empleo tenga que emigrar y no quere-
mos que sufran lo que los muchachos 
vienen viviendo.

”Todo lo que nosotras hacemos es 
con ayuda de la gente que ve nuestro 
trabajo nos apoya, las universidades 
que nos invitan, la gente que viene y 
nos visita, el apoyo es en especie y 
nosotras hacemos el trabajo.

”Cada vez que pasa el tren es la 
misma preocupación por los mucha-
chos, les mando bendiciones, que no 
haya ningún accidente y cuando po-
demos abarcar un número mayor de 
migrantes que les damos los “lonches” 
me siento más tranquila…”. (Entrevista 
realizada en el Comedor La Esperanza 
del Migrante. Amatlán, de los Reyes. 
Trabajo de campo: Primavera 2013).

Las patronas dedican  su tiempo y 
espacio para ayudar a los hermanos 
migrantes (como ellas los nombran) 
ofr eciéndoles: alimentación, hospeda-
je e información útil para lograr, por lo 
menos por la ruta de Amatlán, un paso 
seguro, tarea que corresponde a las 
instituciones, pero tarea que sin duda 
alguna, seguirán haciendo Doña Leo, 
Norma, Rosa, Antonia,  Bernarda,  Kar-
la, Karina, Guadalupe, Lorena, Tere, 
Fabiola, Leonila, Mariela, Julia y Erick. 

* Pasante de la Facultad 
de Sociología. UV.

Una voz en el camino: 
¡madre, dame tu pan¡

Mayra Yaeli González Vicente*
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Urge una visa humanitaria 
que frene la violencia 
contra centroamericanos
¿Cuántos muertos más quieren?, preguntó 
el sacerdote Pedro Pantoja Arreola a le-
gisladores y autoridades federales que se 
oponen a la creación de una visa humani-
taria de libre tránsito para migrantes que 
atraviesan México para llegar a la frontera 
norte y cruzar a Estados Unidos. 
“…nadie que no esté sufriendo la angustia 
que genera la pobreza estructural sale de 
Centroamérica...” 
Migrar, agregó, es una dolorosa experien-
cia de persecución, golpizas, despojos, 
secuestro, asesinatos; toda una estructura 
de violencia y violación para quien quiere 
quitar el hambre a sus hijos. Migrar es 
atreverse a cruzar el territorio del terror, 
colgados del tren, con el viento, la lluvia y 
el frío en contra.

Fuente: http://www.jornada.unam.
mx/2013/11/03/politica/004n2pol

leopoldo ramos, corresponsal. domingo 
3 de noviembre de 2013, p. 4- saltillo, 

coah., 2 de noviembre.

●

Ruta del migrante es 
controlada por crimen 
organizado, INM 
Ciudad de México .- Ardelio Vargas, comi-
sionado del Instituto Nacional de Migración 
(INM), reconoció que las bandas del cri-
men organizado dominan las rutas de los 
migrantes. Reveló que han sido destituidos 
mil servidores públicos por estar vinculados 
a diversas irregularidades. "¡Sí! Una ver-
güenza reconocerlo. 
Es un cáncer que ha corroído las estruc-
turas. La primera agresión que tiene el 
migrante es enfrentarse a la corrupción de 
las propias autoridades, tanto locales como 
federales, incluso del propio Instituto Nacio-
nal de Migración", aseveró.

claudia guerrero y leslie gómez. 08 de 
NOVIEMBRE DE 2013•00:26

fuente: noticias.terra.com.mx/mexico/df/
ruta-del-migrante-es-controlada-por-

crimen-organizadoinm,241eec7dd4632410
vgnvcm3000009af154d0rcrd.html

●

Corrupción generalizada en 
el INM, admite Vargas Fosado
El comisionado del Instituto Nacional de 
Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, 
reconoció en el Senado que existe corrup-
ción generalizada ‘‘en delegaciones, en 
personal de ofi cina, en agentes migrato-
rios, incluso entre empleados que pasaron 
los nuevos controles de confi anza’’. El pro-
blema ha llegado a tal grado que incluso 
ha tenido ‘‘la tentación de demolerlo, de 
meterle dinamita’’.
 ‘‘Acabamos de destituir a dos delegados 
nuevos que habían pasado todos los con-
troles’’, dijo. Uno de ellos fue Alberto Rojo 
Zavaleta, delegado en San Luis Potosí, 
quien cometió abuso sexual contra dos 
hondureñas de 13 y 16 años dentro de la 
estación migratoria.

víctor ballinas y andrea becerril. pe-
riódico la jornada. viernes 8 de noviem-

bre de 2013, p. 5

fuente: http://www.jornada.unam.
mx/2013/11/08/politica/005n1pol

Las Patronas:
una esperanza en el camino de los centroamericanos
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Los que se van…

En los inicios del siglo XXI, la migración internacional se 
convirtió en un fenómeno mundial, con un impacto econó-
mico, político y social significativo. La migración internacio-
nal ha creado nuevos lazos entre localidades sin ninguna 
vinculación previa. Hoy en día, América Latina cuenta con 
una extensa población de sus ciudadanos habitando fuera 
de la región, principalmente en Estados Unidos y Espa-
ña, lo que la ubica como una de las principales regiones 
“expulsoras” de población. Esta situación ha colocado a la 
región, en un posición sustantiva en el volumen de expe-
riencias migratorias, y respecto al rol activo de su diáspo-
ras latinoamericanas.

En las dos últimas décadas, la migración internacional 
ha ocupado el centro de las discusiones respecto al creci-
miento y desarrollo económicos. Los flujos migratorios han 
sido estudiados con el objetivo de comprender la dimen-
sión de sus efectos económicos La decisión de migrar y la 
elección del destino son, regularmente asociados con las 
oportunidades futuras de ingreso, reunificación familiar o 
la presencia de comunidades migrantes establecidas. La 
migración internacional ha observado un crecimiento sos-
tenido en la última década, particularmente por el factor 
laboral. La mayoría de los países desarrollados han expe-
rimentado flujos migrantes de mano de obra calificada y 
no calificada, que han contribuido sustancialmente en su 
desempeño económico y social.

Los latinoamericanos residentes en el extranjero son 
uno de estos grupos con mayor presencia en los flujos mi-
gratorios globales. Sin embargo no es un fenómeno simé-
trico o armónico, el proceso migratorio es amplio y comple-
jo, tres elementos fundamentales componen este proceso: 
flujos de personas, de las remesas que envían a casa, y de 
las ideas e iniciativas que proponen los individuos a través 
de redes migratorias y diásporas existentes.

Desde hace una década, América Latina y el Caribe se 
consolido como una de las principales regiones receptoras 
de remesas familiares per cápita en el mundo, según esta-
dísticas del Banco Mundial. La región latinoamericana ha 
captado más de 50 mil millones de dólares, anualmente. 
Las remesas familiares se convirtieron en una importante 
fuente de financiamiento y flujo de divisas para países en 
desarrollo. En particular, México sobresale en este rubro, 
dentro del ranking mundial de receptores de transferencias. 

En promedio, las remesas familiares en América La-
tina representan cerca de 60 por ciento de la inversión 
extranjera directa (FDI) que entra a la región, y superan 
en cinco veces el financiamiento vía fondos asistencia-
les para el desarrollo. En gran medida, se trata de un 
fenómeno que se aceleró a principios del siglo XXI, de 
acuerdo a datos para Latinoamérica, a principios de los 
80 las remesas representaban sólo el 10% de su valor 
actual, en términos reales. 

En el caso de México, se calcula que en 2012 ingre-
saron al país cerca de 23 mil millones de dólares, lo que 
posicionó a la economía mexicana como la cuarta mayor 
receptora a nivel mundial, solo por debajo de países asiá-
ticos, como China e India. En las últimas dos décadas, el 
monto de las remesas familiares de los Estados Unidos 
hacia México ha aumentado de un nivel de 2.0 mil millones 
de dólares (mdd) en 1990, a niveles de 17.4 mil mdd en 
2004, creciendo sustantivamente cada año hasta 2012. La 
cifra es importante debido a que en este año, el monto de 
remesas familiares registradas en la Balanza de Pagos de 
México, fue un monto superior al flujo de inversión extranje-
ra directa (IED), que ascendió a 13.06 mil mdd en el mismo 
año. Es decir, los migrantes mexicanos están inyectando a 
la economía, recursos por encima de lo que los inversio-
nistas extranjeros están haciendo. Esta situación pone de 
manifiesto la vital contribución de los mexicanos documen-
tados e indocumentados en el crecimiento económico de 
México.

Actualmente los Estados Unidos contabilizan una po-
blación de 309 millones de habitantes de los cuales 265 
millones son oriundos del territorio estadounidense, mien-
tras que 43.9 millones nacieron en el exterior. Mientras 
tanto, la población de origen hispana se ha posicionado 
como la mayor minoría étnica del país, constituyendo 
17% de la población total. Dentro del total de la población 
nacida en el exterior, 47% de esta población inmigrante 
es hispana, y 12 millones son mexicanos, cifra que repre-
senta 30% de la población inmigrante y 4% de la pobla-
ción total estadounidense.

México lidera el ranking de emigrantes en términos 
absolutos en América Latina, aunque las islas caribeñas 

dominan las cifras cuando la emigración se mide en re-
lación con la población de cada país. En promedio 30% 
de la mano de obra de muchas de estas islas del Caribe 
ha emigrado, tanto mano de obra calificada y como la no 
calificada. Es decir, esto significa una permanente “fuga de 
capital humano”, limitando aún más sus oportunidades de 
crecimiento y desarrollo futuros. De acuerdo con esta infor-
mación, aproximadamente 80% de los profesionales uni-
versitarios nacidos en Haití, Jamaica, Granada o Guyana 
viven en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. 

De acuerdo con estadísticas del Banco de México 
(Banxico), un porcentaje mayor de las remesas familiares 
que arriban al territorio nacional se destinan al consumo 
diario de los hogares, así como en educación de la niñez y 
la juventud, sin embargo gran parte de estos recursos tam-
bién se utilizan en el mejoramiento de la infraestructura y 
calidad de la vivienda. Mientras que en menor grado estos 
recursos son dirigidos a la formación de capital productivo. 
En este sentido, se han configurado diversos mecanismos 
para canalizar estas remesas a espacios que motiven la 
inversión directa y la promoción de empleo en las regiones 
de origen de los migrantes. Aunque los esfuerzos son aún 
insuficientes para generar alternativas sustantivas.

Las remeses familiares representan un falso pilar para 
la economía de la entidad, dado que a pesar de que ha 
contribuido a sustentar el mercado interno, el consumo do-
méstico y a mantener el ciclo comercial y productivo de di-
versas comunidades mexicanas, no es un objetivo sosteni-
ble a largo plazo. Si bien las remesas contribuyen al desa-
rrollo del hogar, los beneficios de ellas no necesariamente 
significarán el abatimiento de la pobreza o la marginación.

Las remesas y la migración son temas complejos, dife-
rentes estudios han buscado definir con mayor claridad el 
impacto de la emigración y las transferencias en el desa-
rrollo. Es indudable que las remesas familiares si tienen un 
impacto positivo en términos de reducir o mitigar la pobre-
za y la desigualdad. Sin embargo, estos efectos anterior-
mente mencionados suelen ser marginales o escasos. Es 
importante comprender la naturaleza de los flujos de estas 
transferencias, para conocer su potencial impacto en el de-
sarrollo y las implicancias que podrían tener en materia de 
políticas públicas. La remesa es la expresión monetaria de 
la necesidad de generar oportunidad y alternativas reales 
para aquellos trabajadores que han sido expulsados por 
los mercados laborales locales, ante la carencia de creci-
miento económico en el territorio. Mientras las políticas pú-
blicas no coadyuven en este sentido la incertidumbre pro-
ductiva, laboral y salarial, llevará a más personas a buscar 
un nuevo horizonte en cualquier otro lugar del mundo que 
se lo permita.

Urge reestructurar al Instituto 
Nacional de Migración: Insyde
La directora de Migración y Derechos Huma-
nos del Instituto para la Seguridad y la De-
mocracia, (AC-Insyde), Laura Díaz de León, 
consideró que es urgente reestructurar al 
Instituto Nacional de Migración (INM) debido 
a las constantes denuncias realizadas a los 
elementos de la dependencia. “Coincidimos 
en la urgente reestructuración del INM, pues 
la aceptada corrupción interna, así como 
las violaciones a derechos humanos que 
cometen de manera sistemática funcionarios 
de dicha dependencia, nos habla de una es-
tructura que ha permitido la perpetuidad de 
prácticas ilegales, y que ha institucionalizado 
las violaciones a los derechos humanos de 
la población migrante.” detalló la académica.

alejandro pacheco / sdpnoticias.com. 
coberturas. migración en méxico. lun 

11 nov 2013 23:28 
fuente: http://www.sdpnoticias.com/na-

cional/2013/11/11/urge-reestructurar-al-
instituto-nacional-de-migracion-insyde

●

Sugiere diario transparentar 
incidentes de agentes fronterizos
Los Angeles, California.- En uno de sus edito-
riales, el periódico Los Angeles Times des-
tacó que al menos 19 personas han sido 
asesinadas por agentes de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (USCBP), 
desde que esta dependencia fue creada, en 
2010… Algunas de las víctimas recibieron 
disparos por la espalda, incluyendo un me-
nor, de 16 años, en la frontera con Nogales, 
México, y quien fue impactado al parecer 
porque lanzó piedras a los agentes. En la 
frontera estadounidense, los muertos han 
sido un inmigrante mexicano que sufrió un 
ataque al corazón después de recibir des-
cargas de Taser por agentes en San Diego.

martes 12 de noviembre de 2013.  
méxico migrante/notimex

fuente: http://mexicomigrante.com.mx/
index.php?option=com_content&view=art

icle&id=33664:sugiere-diario-transparen-
tar-incidentes-de-agentes-fronterizos&c

atid=3:fronteras&itemid=459

●

Pone EU letreros en mandarín 
en desierto de Texas
Dallas, E.U.- Debido al creciente ingreso de 
inmigrantes chinos a Texas desde México, 
la Patrulla Fronteriza ha colocado letre-
ros en mandarín en áreas desérticas para 
ayudarles en caso de extravío. Aunque el 
número de chinos detenidos el año pasado 
en el sureste de Texas es mínimo, resulta 
significativo si se considera que cada uno de 
ellos paga decenas de miles de dólares para 
viajar a Estados Unidos. 

“Se necesita pagar de 50 mil a 60 mil 
dólares por persona para ser contraban-
deado”, dijo Dudley Poston Jr., profesor de la 
Universidad de Texas A & M, estudioso de las 
bandas de traficantes de inmigrantes. Poston 
explicó que conforme la gente de las áreas 
rurales de China se traslada a las grandes 
ciudades para encontrar trabajo y aumenta el 
desempleo, se observará un incremento de la 
migración a Estados Unidos. 
miércoles 13 de noviembre de 2013. 19:16 

méxico migrante / notimex

Fuente: mexicomigrante.com.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=3
3790:ponen-eu-letreros-en-mandarin-en-de-

sierto-detexas&catid=3:fronteras&Itemid=459
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Daniel Arturo Romero León*

El ir y venir de la migración

Continúa en la página 8
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En las últimas dos décadas las socie-
dades rurales veracruzanas se han 
visto inserta en procesos globalizado-
res, conectadas con ciudades y áreas 
rurales norteamericanas hasta donde 
se han extendido, yendo más allá de 
las geografías para tender fuertes la-
zos sociales y circuitos migratorios por 
donde circulan dinero, ideas, informa-
ción, imágenes, servicios y personas

La migración internacional se pre-
senta a finales de los años 80 en un 
marco  de la situación aguda tanto en 
el campo como en el medio urbano: 
Crisis del café, cítrico, industria azu-
carera, precios bajos, canales de co-
mercialización  de productos agrope-
cuarios en manos de intermediarios. 
Crisis de la industria de extracción y 
transformación de la petroquímica: 
Poza Rica-Tuxpan y Coatzacoalcos-
Minatitlán-Cosoleacaque. 

Desde iniciada la década de los 
90el fenómeno se aceleró de ma-

nera exponencial, hombres primero, 
luego mujeres, niños y abuelos han 
abandonado el campo, han dejado 
de trabajar la tierra para trabajar más 
allá de nuestra frontera norte, se han 
cansado de la pobreza extrema y 
eterna, imposibilitados a vivir del mini-
fundio. Ayer  los abuelos y los padres 
aguantaron esas condiciones de re-
producción, pero hoy los hijos no, por 
eso es que los jóvenes han decidido 
irse al norte, a los Estados Unidos a 
buscar mejor suerte, un futuro más 
prometedor. Un lugar misterioso que 
no conocían, pero del que les habían 
contado, el Jauja donde “se gana 10 
veces más que aquí, que allá si hay 
trabajo, que aquí no hay que hacer, el 
trabajo ya se acabo, es de temporal 
y solo se trabaja una parte del año y 

luego?  Ahora no se van a los campos 
agrícolas capitalistas, sino mas allá, 
al otro lado...ampliando  y abriendo 
camino por nuevas rutas migratorias y 
cambiando así también el perfil tradi-
cional de los movimientos migratorios 
entre México y  Estados Unidos. 

Desde hace dos décadas la migra-
ción emergente de Veracruz a los Es-
tados Unidos contribuye a conformar 
una nueva etapa del fenómeno: de 
composición diversa, acelerada, de 
nuevos orígenes a nuevos destinos, 
a empleos urbanos, y dejaba de ser 
circular para ser mas definitiva, y de 
ser individual a familiar.

En los últimos 20 años el fenó-
meno de la emigración internacional 
ha tocado los más finos tejidos de 
la sociedad veracruzana, trayendo 
consigo la ausencia de la población 
masculina en edad productiva, inclu-

La emergencia y presencia de la 
migración internacional en Veracruz

Mario Perez Monterosas*

… y los que llegan

La migración es indudablemente una clave del presente 
proceso globalizador, grandes flujos de población prove-
nientes de España han dejado sus comunidades de origen 
para mudarse y establecerse en América Latina, con el fir-
me objetivo de encontrar mejores oportunidad de empleo 
o desarrollar sus propias iniciativas para escapar de una 
situación de crisis laboral. En este sentido, México ha ob-
servado un crecimiento significativo de la presencia espa-
ñola en su economía, en el último año.

Diversos son los factores que han motivan el desplaza-
miento de ciudadanos españoles hacia el otro lado del At-
lántico, sin embargo destacan la fortaleza y la amplitud de 
la economía mexicana respecto al bajo desempeño econó-
mico de España, a raíz de la crisis financiera desatada en 
septiembre de 2008. Esta situación ha representado para 
el trabajador calificado la oportunidad de acceder rápida-
mente a un puesto laboral y recibir un pago estable respec-
to al que pudiera obtener en la actualidad en el mercado 
español. La limitada capacidad de creación de empleos de 
la economía española es sin duda el principal motor ex-
pulsor de su joven capital humano. El Banco de España 
estima que, entre abril y junio de este año, la economía 
española recibió 2 mil 125 millones de dólares en remesas, 
el mayor monto registrado, mientras que las transferencias 
procedentes desde el territorio español se situaron en 2 mil 
87 millones, lo que significó que desde 2003, el saldo fuera 

por primera vez positivo.
La expulsión de mano de obra española representa un 

movimiento de los mercados laborales en España, ante 
la muy limitada capacidad de la economía de crecer y de 
crear nuevas oportunidades de empleo. A pesar de que la 
migración representa una pérdida de capital humano para 
España, significa al mismo tiempo un sustento importante 
para las localidades debido a la contribución de las reme-
sas al mercado interno. 

Las remesas son una fuente importante de ingreso para 
las familias que las reciben, y se han convertido en un ele-
mento significativo para el sustento cotidiano. España, con 
60,000 mil ciudadanos españoles que dejaron el país en 
2012, no ha sido la excepción. El arribo de trabajadores es-
pañoles a México se incrementó en 34% en 2012, respecto 
al año anterior, es decir, más de 2,000 españoles obtuvie-
ron en este periodo su permiso formal de trabajo.

La mayoría de los españoles que se encuentran arri-
bando a México en busca de un espacio laboral cuentan 
con una formación académica y una experiencia laboral 
que les permite competir en el mercado mexicano. Particu-
larmente, en los sectores de mercadotecnia, periodismo, 
hotelería, sistemas computacionales, arquitectura y desa-
rrollo de mercados, entre otros. La percepción es que el 
principal desafió del inmigrante español en México, no es 
necesariamente la ubicación de un puesto laboral, sino el 
proceso de adaptación a la cultura y sociedad mexicana. 
Un escenario que todo individuo migrante afronta al tomar 
la decisión de migrar.

*Dirección de Relaciones  
Internacionales. UV.

Veracruz, foco rojo 
para migrantes
El secuestro de migrantes es un “grave” 
problema que está vigente en el país y 
no ha disminuido. Veracruz es uno de los 
estados donde se registra el mayor por-
centaje de casos al ser “paso obligado” de 
estas personas, lamentó el escritor mexi-
cano Alejandro Hernández, quien reda el 
primer informe de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) sobre 
secuestros de migrantes.

“Cuando hicimos el informe (2009) de-
tectamos que en un semestre había 10 mil 
secuestros de migrantes en el país. La au-
toridad dijo que eso no era cierto pero luego 
ha habido muchos acontecimientos que han 
venido a comprobar que esto sucede y que 
es de esa magnitud el asunto. Veracruz es 
uno de los estados donde está más alto el 
porcentaje, el 12 por ciento es de Veracruz”. 
Destacó que el secuestro de migrantes 
se registra principalmente en los pasos 
obligados de Oaxaca y Veracruz, así como 
también, en los estados del norte del país.

juan david castilla arcos  
7 octubre de 2013 

fuente:  elheraldodexalapa.wordpress.
com/2013/10/07/veracruz-foco-rojo-para-

migrantes

●

En Oaxaca, tráfico de órganos 
de migrantes: Solalinde
Reporta hallazgo de cuerpos sin órga-
nos en los Valles Centrales de la enti-
dad; el sacerdote asegura que en estos 
ilícitos estaría implicado el sector salud . 
Ciudad de México | Lunes 11 de noviem-
bre de 2013Redacción | El Universal13:20 
El sacerdote Alejandro Solalinde refirió que 
en los Valles Centrales de Oaxaca han sido 
localizados cuerpos de migrantes y pobla-
dores de la entidad sin órganos, por lo que 
alertó sobre el tráfico de órganos en esta re-
gión.  En entrevista con Foro TV, dijo que es-
tos hallazgos son muy tristes porque estaría 
implicado necesariamente el sector salud.  
“Se necesita una tecnología bien sofisticada 
y una complicidad del sector salud y de fun-
cionarios, y de toda una mafia internacional 
porque los pedidos en el mercado negro son 
hacia Europa y Estados Unidos”, lamentó.

fuente: http://www.eluniversal.com.mx/
estados/2013/oaxaca-trafico-organos-

migrantes--964721.html

●

Madres de migrantes evitan la 
ruta riesgosa a frontera norte
A diferencia de ediciones anteriores, la 
caravana no caminará por la ruta del 
Golfo de México porque los migrantes han 
desviado su camino hacia el occidente del 
país para evitar los lugares más mortíferos 
para ellos, como Veracruz, Tamaulipas 
y Coahuila. “La caravana de madres en 
esta ocasión no transitará por la ruta del 
Golfo ni llegará a los estados fronterizos 
del norte, se asomará al inicio de la ruta 
del Pacifico, Guadalajara, por la cual se 
está desviando el flujo migratorio en la 
que dominan La Ruta del Diablo, buscando 
eludir al grave grado de violencia de las 
rutas históricas y la zona noreste del país”, 
informó el MMM.

agencias / martes 19 noviembre de 2013 

fuente: http://www.jornadaveracruz.com.
mx/nota.aspx?id=131119_070904_80
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yendo jóvenes y hombres en edad 
adulta, la fragmentación de familias, 
reconversión y cambio de identidades 
de los campesinos veracruzanos que 
hoy son obreros de primer mundo, la 
transformación del paisaje rural tradi-
cional, la aceleración de los procesos 
históricos y la falta de mano de obra.

Para 1996 la región sureste, don-
de Veracruz aparece con Tabasco, 
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quin-
tana Roo contribuyeron apenas con 
el dos por ciento de la migración total 
de mexicanos a los Estados Unidos 
(Estudio Binacional, 1997).  Quienes 
habían elegido como lugar de desti-
no los estados de Texas, con 56.5 por 
ciento; California, con 24.2 por ciento, 
y Florida y Nueva York, con 1 y 3.5 por 
ciento (Bustamante, 1997).

Entre 1995-2000 se registró una mi-
gración promedio en el estado de 55 
mil personas por año. Entre el 2005 y 
2010 el saldo neto migratorio fue nega-
tivo, 30 302 personas dejaron el esta-
do, representando una pérdida anual 
de 70 mil personas, de las cuales 62 
mil se dirigieron a los Estados Uni-
dos. Entre 2006 y 2007, 35 mil niños 
veracruzanos se fueron a los Estados 
Unidos, de los cuales 17 mil iban solos 
(Artola, Juan. Diario de Xalapa. 2008). 
Para 2008 se calcula que poco más de 
un millón de veracruzanos viven en la 
Unión Americana, de los  7 643 194 
habitantes que tiene Veracruz, el 0.8% 
salieron del país entre junio de 2005 y 
junio de 2010 (Inegi, 2010).

Cabe apuntar que Veracruz vino 
escalando posiciones en la tabla de 
los estados que más contribuyen con 
población migrante a los Estados Uni-
dos: en 1997 se ubicaba  por abajo 
del lugar 15 , cambiando de manera 
abrupta en un par de años, pues para 
el año 2000 ya había ascendido hasta 
el  lugar seis, con un 4.88% del total. 
Si bien su participación ha ido dismi-
nuyendo, no  deja de ocupar un lugar 
importante como estado expulsor,  
pues en el 2002 ocupó el lugar núme-
ro 10, dentro de  los 13  de mayor ex-
pulsión con el 3.5% (Inegi, 2004).

De acuerdo a los  
datos emitidos por  
el Banco de México

En 1995 se captaron en Veracruz 6 
millones de dólares, lo que nos posi-
cionó en el lugar 15 a nivel nacional. 
Entre 2006 y 2008 se captaron  1 681 
y 1 618 millones de dólares, montos 
con pocos cambios y con crecimien-
to negativo, el año que más elevado 
ha sido en captación fue 2007 con mil 
775 millones dólares, y para  el 2010 
tuvo una caída hasta  los mil 236 mi-
llones (Banco de México).

Lugares de origen y destino se han 
ido redefiniendo con el tiempo, de 
acuerdo a sonde hay mas oferta de 
trabajo, a donde están ancladas las 
redes sociales o donde los moleste 
menos la migra y no corran el riesgo 
de ser deportarlos. En un  principio 
los lugares a los que iban fueron los 
tradicionales de la migración México 
-Estados Unidos: California, Illinois y 
Texas, pero con el tiempo y la madu-
rez de los flujos,  fueron diversificán-
dose y hoy se han ampliado a casi 
toda la unión americana, llegando a 
donde existe poca población de ori-
gen latina y conmparten espacio y tra-
bajo con los otros nuevos migrantes 
venidos de centroamerica.

En los Estados Unidos se forma-
ron pueblos similares a los de aquí 
(en México), y con el transcurso del 
tiempo se han formaron  “comuni-
dades hijas”: Landero Chiquito en 
Chicago, Tres Vallitos en Kansas, los 
Tuxtlas de Florida, el Actopan de Oak 
Cliff (Dallas, Texas), el Yecuatla de De 
Kalb (Illinois), el Veracruz de Illinois 
y el Otates de Atlanta (Georgia). Ac-
tualmente existen algunos clubs de 
Veracruzanos radicados en Estados 
Unidos que realizan actividades de 
tipo cultural, impulsan la música re-
gional veracruzana y la gastronomía, 
no realizan obras sociales como los 
clubs tradicionales que se involucran 
y procuran la realización de obras 
de interés social: arreglar escuelas, 
iglesias o las plazas centrales. En el 
marco del acercamiento a las comu-
nidades de veracruzanos que viven 
en los Estados Unidos, el gobernador 
Miguel Alemán donó tres cabezas ol-
mecas, que se encuentran en el  Field 
Musseum de Chicago (1998), en Utah 
(2004) y en Washington. 

Con el desarrollo del fenómeno en 
el estado los migrantes fueron abrien-
do caminos y asentándose en nuevos 
lugares como Carolina del Norte, Ca-
rolina del Sur, Georgia, Indiana, Ari-
zona, Florida,  Pennsylvania, Nueva 
York, Nueva Jersey, Wisconsin, los 
veracruzanos han ido conformando 
enclaves laborales, que además sir-
ven como referentes culturales con 
los mismos paisanos, facilitando y dis-
minuyendo los costos sociales, eco-
nómicos y humanos de la migración.

No sólo el carácter temporal del 
trabajo agrícola, los tiempos muer-
tos de la agricultura y los bajos sa-
larios que se obtienen en el campo 
han activado los flujos migratorios; 
la atracción por los altos salarios en 
el norte, la maduración de las redes 
sociales y el imaginario colectivo que 
sobre el trabajo en Estados Unidos 
se ha ido conformando en los vera-
cruzanos han hecho de la emigración 
un fenómeno cada vez más grande 
y cotidiano. Aunado a lo anterior, los 
fenómenos naturales ocurridos en la 
llanura costera también contribuyeron 
en parte: reactivaron la emigración

Las comunidades rurales de Vera-
cruz han enfrentado una seria pérdi-
da de población en edad productiva. 
Después de dedicarse a la agricultura 
de temporal, al trabajo artesanal o de 
emplearse como jornaleros agríco-
las, han decidido y considerado una 
mejor opción irse a los Estados Uni-
dos, viéndose obligados a abandonar 
la tierra, la familia y la esperanza de 
que las cosas en su terruño podrían 
cambiar. En los últimos dos años, 
de manera constante, cada semana 
y mes con mes, salen camiones lle-
nos de migrantes, hombres y mujeres 
dispuestos a emplearse en lo que les 
ofrezcan, muchos nos saben ni a dón-
de van, el rumbo final se decidirá en 
el camino, pero se arriesgan. En tan 
sólo un par de años los pueblos se 
han quedado, como en el occidente 
de México, semipoblados, habitados 
sólo por mujeres, niños y ancianos.

La migración trae dos efectos pa-
radójicos, por un lado fortalece la 
economía familiar y mejora las condi-
ciones materiales de vida de los que 
se quedan, pero por otro lado significa 
la pérdida de la fuerza de trabajo en 
edad productiva, el dolor de la ausen-
cia de familiares que se refleja en la 
vulnerabilidad de las mujeres y los 
hijos con consecuencias en su salud 

mental, por la soledad y la  nostalgia. 
Por un lado se benefician con el dine-
ro, pero con efectos en la salud social 
y emocional de los familiares, con-
tradicciones del desarrollo con altos 
costos humanos para una comodidad 
material.

La causa de la migración es mul-
tifactorial, por cumplir sueños: crear 
negocios y  ahorrar; para atender ne-
cesidades básicas: salud, educación, 
vivienda; por problemas familiares: 
violencia, celos; mejorar la calidad 
de vida y por el famoso “sueño ame-
ricano”. Los motivos que las mujeres 
arguyen para la presencia de las mi-
graciones son la falta de empleos, 
pobreza, mejorar la calidad de vida, 
para mejorar las condiciones de edu-
cación de los hijos o por las deudas 
que contraen para tener acceso a los 
servicios de  salud.

Quienes se van no son sólo los 
esposos, sobrinos, hermanos, sino 
también las hijas, esposas, abuelas y 
niñas. “Migran los de la tercera edad, 
los mandan a traer los hijos, no hay 
edad  ni lugar para migrar”. Hoy que-
dan menos hombres, muchos se han 
ido a los Estados Unidos, en los últi-
mos 10 años, cuando se dio un cre-
cimiento exponencial de la migración 
internacional a lo largo y ancho del 
estado de Veracruz. Los efectos más 
visibles que la migración deja en las 
mujeres son: depresiones, tristeza, 
las cargas de trabajo al tener el doble 
rol de ser papá y mamá, ausencia del 
apetito, falta de amor y cariño paterno 
en las niñas, impotencia por las de-
portaciones de los familiares debido 
a las condiciones de maltrato de que 
puedan ser objeto.

En  fin que en ese proceso acumu-
lan y hacen uso del capital social  y 
humano migratorio, que les dará más 
certezas en su nueva vida transna-
cional. Si bien, algunos de los nuevos 
migrantes hacen estancias más pro-
longadas y se establecen de manera 
definitiva en los Estados Unidos, el 
proceso de retorno se ve acelerado 
cuando no logran conseguir empleos 
más estables o  mejor remunerados, y 
por el “dolor”  que produce la separa-
ción y el  distanciamiento familiar. 

Recomendaciones:

Es necesario seguir haciendo estu-
dios a nivel local y  municipal para 
identificar las cambiantes dinámicas 
migratorias, los movimientos emer-
gentes y sus efectos en las formas 
de organización social. Poner aten-
ción en la migración de retorno y sus 
efectos en la reorganización familiar y 
comunitaria.

Hacer estudios y análisis que 
provean la información  con un ni-
vel de contundencia necesario para 
sustentar la exigencia de implemen-
tación de una política pública que 
atienda los problemas surgidos o 
acelerados por la migración interna-
cional, en la cual se atienda como 
población objetivo a los hijos, espo-
sas y familiares que se quedan en 
las áreas expulsoras en México.

Dar cuenta de las solidaridades y el 
capital social de los migrantes en las 
comunidades de origen y de destino, y 
las formas como fortalecen  la organi-
zación social a través de las redes so-
ciales y migratorias, y de qué manera 
ello puede reducir la vulnerabilidad a 
que los migrantes están expuestos

*UAM-Azc.
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Promulgan ley de licencias 
para indocumentados
Washington, EU.- El alcalde de Washington, 
Vincent Gray, promulgó hoy la iniciativa 
para la expedición de licencias de conducir 
a todos los residentes de la capital, sin 
importar su situación migratoria, incluidos 
indocumentados.  Las licencias que en-
trarán en vigor el 1° de mayo del próximo 
año, estarán sin embargo marcadas con la 
leyenda “No Válida Para Propósitos Oficia-
les”, en caso que las personas no puedan 
comprobar que se encuentran residiendo 
legalmente en la zona capitalina.

lunes, 18 de noviembre de 2013 /  
méxico migrantes / notimex

fuente: mexicomigrante.com.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=
34012:promulgan-ley-de-licencias-para-indo-
cumentados-&catid=1:migracion&itemid=458

●

Estabilizaría la migración mano 
de obra agrícola en EU: Vilsack
Washington, EU.- El secretario de Agricul-
tura de EU, Tom Vilsack, sostuvo que la 
reforma migratoria es clave para la eco-
nomía de su país, porque tendría el efecto 
de estabilizar la mano de obra agrícola. 
Vilsack, el único miembro del gabinete 
del presidente Barack Obama que visitó 
a un grupo de activistas que el martes 
pasado inició una huelga de hambre en 
demanda una reforma migratoria, señaló 
que hay incertidumbre sobre la situación 
actual de la fuerza laboral en el campo 
estadounidense. “(La reforma migratoria) 
Nos proveería una fuerza de trabajo de 
casi 600 mil a 700 mil personas”, dijo el ex 
gobernador del agrícola estado de Iowa 
en entrevista. “Crearía un sistema de tra-
bajadores huéspedes operativo que nos 
permitiría calibrar el número de personas 
trabajando en agricultura para que no ten-
gamos ni demasiados ni escasos”, señaló. 

fuente: mexicomigrante.com.mx/index.
php?option=com_content&view=arti

cle&id=33870:estabilizaria-la-migra-
cion-mano-de-obra-agricola-en-eu-

vilsack&catid=1:migracion&itemid=458

●

Llama funcionario de SG  
a no ignorar a migrantes
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 13 de 
noviembre.- El titular de la Unidad de 
Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación (SG), Omar de la Torre de la 
Mora, afirmó que México ha tomado a los 
migrantes, sobre todo a los que están en 
tránsito en el país, como invisibles. Añadió 
que hoy los migrantes en tránsito son 
los más vulnerables de los vulnerables y 
México debe asumir su responsabilidad 
como país en el cual están transitando mi-
les y miles de personas al año para tratar 
de llegar a Estados Unidos.

En entrevista, consideró necesario te-
ner las condiciones adecuadas para que 
los migrantes puedan protegerse y salva-
guardar su vida, y que en caso de reque-
rirlo, sean aplicados sus derechos como lo 
marca la ley, con relación a la salud y las 
garantías en general.

elio henríquez. corresponsal.  
periódico La Jornada. 

jueves 14 de noviembre de 2013, p. 20

fuente: http://www.jornada.unam.
mx/2013/11/14/politica/020n1pol
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Hemos empezado en 1985 el ministerio de la acogida y de la hospita-
lidad hacia todo tipo de migrante, deportado y refugiados abriendo la 
primera Casa del Migrante en Tijuana, B.C. siguió Ciudad Juárez, Chih., 
luego Tecún Umán en Guatemala, Tapachula, Chis., Ciudad de Guate-
mala y Agua Prieta, Son”.

Las Casas del Migrante son un centro de acogida, donde se propor-
ciona alojamiento, comida, apoyo espiritual, orientación, primera aten-
ción médica y defensa y promoción de los derechos humanos.

La Red de Casas del Migrante Scalabrini nace en Diciembre de 
1999 por iniciativa de los Misioneros de San Carlos –Scalabrinianos 
responsables de las Casas del Migrante anteriormente mencionadas. 
Con la publicación del documento “El Clamor de los Indocumentados” 
como mensaje jubilar (marzo del 2000) se oficializa el comienzo de 
esta nueva organización, que tiene como objetivo general el realizar 
una pastoral migratoria de conjunto entre estas Casas,  trabajando en 
unión con otras organizaciones no gubernamentales e Iglesias, en la 
promoción integral de los Migrantes en su aspecto humano, cultural, 
social y espiritual. La  Casa del Migrante de Nuevo Laredo, es asignada 
como  sede de la Red, y es por lo tanto, el centro operativo de toda 
iniciativa y propuesta que oficialmente emana para el cuidado pastoral 
y haciéndose voz profética  en favor de nuestros hermanos y hermanas 
migrantes.  

Fuente: http://www.migrante.com.mx/QuienesSomos.htm

El sacerdote católico Alejandro Solalinde Gue-
rra, conocido como el padre Solalinde, coordina 
la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del 
Episcopado Mexicano y dirige el albergue Herma-
nos en el Camino, que proporciona asistencia hu-
manitaria e integral además de orientación a los 
migrantes no mexicanos (centroamericanos, su-
damericanos, asiáticos, entre otros) en su paso 
por la República Mexicana a los Estados Unidos.

En su años mozos se afilió a los Caballeros 
de Colón; terminada su secundaria, tuvo la in-
quietud de pertenecer a la Compañía de Jesús, 
siendo disuadido por sus superiores por ser una 
congregación “demasiado progresista”, por ello se 
incorporó al Instituto Preparatoriano de los padres 
Carmelitas de Guadalajara donde cursó dos años 
de Letras Clásicas.

Por sus ideas fue expulsado de los Carmelitas 
e ingresó al Instituto Superior de Estudios Ecle-
siásticos para cursar la Filosofía y la Teología, 
pero al no estar conforme con la formación sacer-
dotal, faltando tres años para ordenarse, Solalinde 
abandonó el seminario junto con otros 15 semina-
ristas y formó un grupo denominado Consejo Re-
gional de Seminaristas. Fue finalmente ordenado 
presbítero por monseñor Arturo Vélez, obispo de 
Toluca. El padre Solalinde cuenta con formación 
profesional; acreditó la Licenciatura en Historia 
por Universidad Autónoma del Estado de México, 
además de la Licenciatura en Psicología y una 
maestría en terapia familiar sistémica.

Ha condenado públicamente los abusos que se 
cometen hacia los migrantes indocumentados la-
tinoamericanos por lo que ha sido amenazado en 
varias ocasiones por grupos criminales que lucran 
con los negocios clandestinos que giran en torno 
al tráfico de personas, armas y órganos1. El 26 
de febrero de 2007 fundó el albergue Hermanos 
en el Camino, en Ixtepec, Oaxaca, cuya misión es 
proporcionar un lugar seguro para los migrantes 
ofreciéndoles alimento y posada así como asis-
tencia médica y psicológica, además de orienta-
ción jurídica.

Ha sido acreedor a diferentes premios y dis-
tinciones por su lucha en favor de la defensa de 
los derechos humanos como la Medalla Emilio 
Krieger 2011, que entrega la Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos (ANAD), así como el 
premio denominado Paz y Democracia, en la ca-
tegoría de Derechos Humanos, el Premio Pagés 
Llergo de Democracia y Derechos Humanos y el 
reconocimiento Corazón de León, otorgado por la 

Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) 
de la Universidad de Guadalajara.

Solalinde abandonó el país la primera semana 
de mayo, debido a una serie de amenazas que 
recibió por su labor humanitaria.

Después de un exilio forzoso de dos meses, el 
sacerdote Alejandro Solalinde regresó a Oaxaca 
donde recomendó a los priístas hacer un acto de 
contrición por sus errores y abusos cometidos du-
rante los 71 años que gobernaron el país, y a Enri-
que Peña Nieto le pidió emprender el camino de la 
democracia. En entrevista, Solalinde recomendó 
también a los priístas que no “echen las campa-
nas al vuelo” por su cuestionado triunfo; culpó a 
Ulises Ruíz Ortiz de ser el gobernador que más lo 
ha golpeado, y reprobó la actuación del IFE y de 
los “poderes fácticos” que “imponen candidatos”. 
Solalinde se reunió durante más de dos horas y 
media con el gobernador Gabino Cué y su gabi-

nete de seguridad. El mandatario se comprometió 
a brindar apoyo al albergue Hermanos en el Cami-
no, de Ixtepec, que dirige el prelado2.

En 2013, aparece como invitado en la película 
La jaula de oro (México, 2013), donde se refleja 
la violencia que viven los migrantes que intentan 
llegar a los Estados Unidos. En el filme se muestra 
la labor que ha hecho el padre Solalinde con los 
migrantes indocumentados al frente de su organi-
zación3.

Citas de la fuente:

1.	 http://www.es.amnesty.org/actua/acciones/
mexico-padre-solalinde-peligro/

2.	 http://www.proceso.com.mx/?p=313901
3.	 http: / /www.eluniversalqueretaro.mx/vida-

q/22-10-2013/debuta-alejandro-solalinde-en-cine

El padre Solalinde

“Los Misioneros de  
San Carlos Scalabrinianos”
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Este artículo es una breve descripción de la comple-
jidad social que viven los migrantes mexicanos indo-
cumentados en el Valle Central de California. En este 
lugar, sus hijos estudian en escuelas primarias y se-
cundarias, cuyas autoridades, al menor indicio de con-
ductas escolares “no permitidas”, envían a los niños a 
centros especializados en salud mental pare recibir el 
tratamiento psicosocial que determinan en los centros. 

Pero antes de adentrarnos en la complejidad social 
que viven estos niños, contextualicemos el lugar don-
de se desarrolla. 

El Valle de San Joaquín y su gente
El Valle de San Joaquín se sitúa en la California 

Central y se extiende desde la capital de Sacramen-
to (El Delta del Río San Joaquín) hasta el sur de las 
montañas Tehachapi.

De este a oeste existen numerosas extensiones 
costeras. El Valle es principalmente rural, hogar de la 
primera generación tanto de inmigrantes mexicanos 
como de chicanos. El origen de estos granjeros mi-
grantes se remonta a las huelgas de César Chávez en 
los años 60 y 70, sobre todo cuando éstas generaron 
el asentamiento de comunidades hispanas resultado 
de una fricción laboral entre mexico-americanos y los 
predominantes granjeros blancos del valle. 

Hoy en día, la afluencia de mexicanos indocumen-
tados continúa, siendo contratados para trabajar en 
grandes corporaciones cuyos dueños no pagan im-
puestos sobre salarios de indocumentados, siendo 
éstos a menudo víctimas de sueldos bajos y largas 
horas de trabajo en los campos agrícolas. 

La vida cotidiana de los migrantes 
mexicanos en el Valle de San Joaquín

En este contexto, el trabajador migrante agrícola en 
los Estados Unidos adopta un estilo de vida transito-
rio con único propósito adaptarse y sobrevivir, bino-
mio que le permite de trabajar y buscar el logro de su 
proyecto migratorio (Garrido, 2012). En este sentido,  
se establecen en un lugar por un tiempo determinado, 
trabajan y se van, siguiendo las cosechas en diferen-
tes puntos de la nación. 

Este tipo de movimiento migratorios vulneran el 
estilo de vida de sus hijos, quienes tiene serios pro-
blemas para recibir una educación formal, generar 
relaciones de amistad, un sólido ambiente familiar, 
asimismo se pierden o difuminan paulatinamente sus 
tradiciones, costumbres y hábitos alimenticios.

Niños, escuela y problemas de conducta

En las ciudades de Lamont y Arvin1 el impacto de este 
estilo de vida migratorio se observa en las escuelas, 
donde la subjetividad2 reprimida de los niños migran-
tes en ocasiones es interpretada como un problema 
de conducta, por lo que son enviados  a los servicios 
de salud mental, atendidos principalmente por traba-
jadores sociales y psicólogos. 

Estos profesionales realizan una serie de entrevis-
tas cualitativas, cuyo resultado despeja las primeras 
interpretaciones hechas por los profesores en clase: 
problemas de salud mental. Resultado del seguimien-
to y evaluación de estas entrevistas, trabajadores so-
ciales y psicólogos argumentan que los estados de 
ansiedad o introspección son el resultado de:

a) los impactos psicológicos que les genera el tratar de 
adaptarse a los constantes cambios de residencia

b) cambios en su alimentación
c) ausencia de una figura paterna
d) largas jornadas de trabajo en los campos agrícolas
e) exposición a diferentes agroquímicos
f) necesidades biológicas no atendidas 
(propias de su crecimiento)
g) Las complejidades sociales que viven estos jóvenes

Tal contexto influye para que en algunos casos aban-
donen la escuela, se involucren en actividades de-
lictivas (pandillas, consumo sustancias tóxicas, entre 
otras) y en otros, regresen a su lugar de origen o per-
manezcan en la zona fronteriza y caigan en manos de 
grupos obscuros. 

Timoteo… uno de miles niños migrantes

Timoteo es un niño que se encuentra expuesto a es-
tas circunstancias. Debido a la conducta “violenta” 
que presentaba en las actividades escolares (hacia 
señales que el departamento de policía atribuye a los 
pandilleros) y deportivas de su escuela, fue suspen-
dido dos semanas y  trasladado a la agencia de sa-
lud mental local. En la evaluación se notó que el niño 
había estado en la secundaria por mas de un año y 

tenía problemas académicos en su curso. A menudo 
iniciaba peleas con sus compañeros  en la cancha de-
portiva al igual que en clases. Distraído en sus clases 
y sin acatar las normas de la escuela, a menudo lo 
obligaban a permanecer en el salón y el recreo lo pa-
saba en la dirección. 

En casa, el padre y la madre de Timoteo trabajaban 
en el campo. Sus padres salían a trabajar a las 7 y re-
gresaban a las 9 horas. A Timoteo le dejaban al cuida-
do de sus hermanos menores de 5 y 7 años de edad. 
Con periodicidad su primo de 16 años venía a visitar-
lo, a la casa y animaba a Timoteo a salir con su primo 
y su grupo, después de clases y estos muchachos se 
involucraban en actividades como arrancones de ca-
rros, grafitti y robar en tiendas de la localidad. 

En ocasiones Timoteo dejaba a su hermano de sie-
te años a cargo de su hermano más pequeño, para 
que el pudiera salir con su primo. 

Durante el tratamiento Timoteo era muy parlan-
chín y se explayaba abiertamente explicando alguno 
de sus problemas que tenía en la escuela y con sus 
familiares en su casa. Él sabía, admitiéndolo, que su 
comportamiento en la escuela era un problema para 
sus maestros. Al observar a éste muchacho en nume-
rosas sesiones por un periodo de más de seis meses 
se concluyó que muchos de sus problemas derivaban 
de una falta de acercamiento a roles positivo. Él sentía 
que no era motivado y tenía baja autoestima. La falta 
de atención y de aceptación en su familia lo llevó a 
ocuparse en la búsqueda de conductas negativas y 
esto lo mostró con sus compañeros de escuela y con 
los amigos de su primo. 

Se usaron terapias como juego, conocimientos y 
modificación conductual con este niño en sesiones 
individuales. Hubo una interacción limitada con sus 
padres, debido a sus horarios de trabajo. Pero de las 
pocas sesiones sostenidas se hizo hincapié de la im-
portancia de la calidad de la interacción con respecto 
a los horarios de trabajo. 

Timoteo entendió que el estilo de vida de sus pa-
dres a menudo interfería con el tiempo que pasaban 
juntos. Durante toda la terapia, Timoteo demostró 
su habilidad para expresarse de manera positiva. Él 
aprendió a interactuar más positivamente en su medio 
ambiente y con sus compañeros. 

En este caso particular, la terapia fue exitosa en 
la asistencia de problemas sobre conducta y unidad, 
que una vez estuvieron presentes en este niño. 

Alejandra… una niña ejemplar

Alejandra fue remitida a los servicios de salud men-
tal por la secundaria Arvin. Se reportó que no asistía 
a clase y que demostraba conducta faltista. La había 
detenido la policía en la cercana ciudad de Bakers-
field, porque estaba tomando con varones adultos. 

Las calificaciones de Alejandra eran bajas y la re-

lación con su madre soltera era débil. En las sesiones 
iniciales con Alejandra se descubrió que su padre ha-
bía dejado a su familia por otra mujer dos años an-
tes. La familia había permanecido en el área desde el 
abandono de su padre y su madre la había sostenido 
a la familia trabajando de 10 a 12 horas en los campos 
y en una empacadora de zanahorias cercana. 

Alejandra era la mayor y la dejaban al cuidado de 
sus hermanos menores cuando salía de la escuela. 
Alejandra dijo que era estresante el cuidar a cuatro 
niños pequeños, mientras su madre trabajaba. Ella 
admitió que quería interactuar con amigos después 
de clases. Ella dijo que desde que tenía el papel de 
cuidadora ella solo podía convivir con otros al irse de 
pinta de la escuela. Ella había conocido varios hom-
bres adultos y admitió que salía con ellos a Bakers-
field durante el horario escolar. 

Alejandra fue evasiva para decir lo que hacía con 
estos hombres en esos convivios. Aún más, en se-
siones fue difícil establecer metas, porque Alejandra 
tenía problemas de admitir sus zonas problemáticas 
y de adherirse a tareas asociadas con cada meta. 
Durante el transcurso del tratamiento había continua-
do involucrada con su oficial de prueba e incrementó 
su conducta rebelde tanto en la escuela como en su 
casa. Ella se embarazó y no terminó el tratamiento de-
bido a que fue enviada a una escuela alternativa por 
sus comportamientos.  

Reflexiones
Los hijos de familias migrantes, tienen responsa-
bilidades extremas y enfrentan retos estresantes 
que son únicos por ser un migrante. 

Sus propios problemas son dramáticamente di-
ferentes de los de su contraparte. La convivencia 
familiar, social, académica, lamentablemente que-
da sólo en el sueño americano. 

*Universidad de Georgia.

1.	 Los pueblos de Lamont y Arvin se localizan dentro 
del Valle de San Joaquín y consta aproximadamen-
te de 15 a 20 mil habitantes respectivamente (Cen-
so de EU 2010). La mayoría de la población residen-
te en los pueblos de Arvin y Lamont son de origen 
Hispano/Latino (94.5% en Lamont y 92.7% en Ar-
vin), aproximadamente 72% de los hogares (4, 228) 
tienen niños menores de 18 años de edad.  En La-
mont, el 66% de los hogares (3, 405) tienen niños 
menores de 18 años de edad (Censo de EU, 2010). 

2.	 Sentimientos, emociones, traumas ocasionados en 
el cruce fronterizo, soledad, aislamiento, tristeza, 
entre otros.
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Vida cotidiana de los niños migrantes 
en California: su salud mental

Angela Montagno De Vito.*
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Más que un compendio de información, el Directorio constituye una fuente consultad obliga-
da tanto para la academia como para las instituciones cuyo quehacer se dirige a los asuntos 
migratorios. El libro está conformado por cuatro apartados, lo cuales facilitan y permiten 
búsqueda ágil de temas o expertos en los mismos:

Apartado a) Instituciones académicas
Apartado b)  Dependencias gubernamentales
Apartado c) Investigadores independientes 
Apartado d) Organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

Cada apartado incluye los datos de referencia básicos de los expertos, estudiosos o encar-
gados de los asuntos migratorios en cuestión (correo electrónico, teléfono, área de adscrip-
ción, líneas de investigación, disciplina, grado académico, entidad federativa y sus publica-
ciones en materia migratoria de los últimos siete años).

En palabras de los autores: el Directorio registra un total de 319 investigadores dedica-
dos a temas migratorios en el país; de ellos 164 son mujeres y 155 son hombres.

La mayor concentración de investigadores se observa en las universidades, con 178; 
en centros e institutos se registran 95; en las dependencias de gobierno 25, que es un 
número de investigadores bajo, ya que su función es más operativa que reflexiva; en las 
organizaciones de la sociedad civil (osc) sólo se registran siete investigadores, debido a 
que la investigación no es su principal objetivo. Por último, se registran 14 investigadores 
independientes.

Resultados

De acuerdo con los autores, el Directorio registra 319 
investigadores dedicados a temas migratorios en Méxi-
co, de los cuales 164 son mujeres y 155  hombres.

Los temas más estudiados en la actualidad son:
Aspectos sociales de la migración: género, sa-

lud, cultura, historia, familia y hogares, jóvenes y 
menores, indígenas, transnacionalismo.

Aspectos políticos: derechos humanos, frontera 
sur, gobernabilidad y políticas públicas, derecho in-
ternacional.

Aspectos económicos: remesas, desarrollo eco-
nómico, demografía y geografía, globalización.

Aspectos laborales: mercado laboral, jornaleros 
agrícolas.

Lo anterior, permite señalara a alos autores que 
los temas hasta hoy menos analizados son: medio 
ambiente, medios de comunicación, diplomacia fe-
derativa, cambio y transformación social.

Para quienes estudiamos el tema migratorio, es 
imprescindible tenerlo en nuestro escritorio y en la 
mochila que llevamos al trabajo de campo. Para las 
instituciones que adolecen o en su caso se abren 
y buscan contextualizar sus programas en el tema 
migratorio, el libro es una referencia básica.
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Informe sobre las migraciones en  
el mundo 2013 de la OIM la valoración  
que hacen los migrantes de su bienestar

Directorio de expertos  
en materia migratoria en México

Cecilia Imaz Bayona; Patricia Salcido Cañedo y Ma. Elena Galeana Rodríguez

El Informe sobre las Migraciones en el 
Mundo 2013: El Bienestar de los Migrantes 
y el Desarrollo, ofrece información básica y 
general sobre las condiciones de vida de los 
migrantes.

Resultado de la encuesta aplicada a más 
de 25 mil migrantes por Encuesta Mundial 
Gallup (organismo muestreó entre más 
de 150 países), El Informe analiza en qué 
medida la migración en nuestros días permite 
vivir mejor, y el grado de satisfacción de los 
migrantes con sus vidas en comparación 
con la población local, a saber, si tienen 
más dificultades para hallar un empleo o 
crear sus propias empresas, y si tienen más 

probabilidades de tener problemas de salud. 
Además, el Informe brinda a los migrantes la 
oportunidad sin igual de contar sus propias 
historias.

El Director General de la OIM, William 
Lacy Swing, afirma: “Es preciso analizar la 
migración y el desarrollo de un modo más 
global. Contrariamente a lo que suele creerse, 
la migración no es sólo un fenómeno Sur-Norte. 
De hecho, menos de la mitad de todos los 
migrantes del planeta se desplaza de países 
en desarrollo hacia países desarrollados.”

El Informe completo y la carpeta de prensa 
pueden descargarse del sitio web:  www.iom.
int/cms/wmr2013

◗ libros 
recomendados

■ Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2013: El 
Bienestar de los Migrantes y el Desarrollo
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