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RESUMEN 

Uno de los elementos que ha marcado el medio rural en México es y han sido las migraciones, ya 

sea que estas hayan dado origen a las nuevas comunidades o que ésta se haya convertido en la 

estrategia económica privilegiada para su subsistencia. En San Miguel de Allende en el estado de 

Guanajuato, la mayor parte de las poblaciones rurales sobreviven de la migración México-Estados 

Unidos. En la mayoría de los casos es masculina, temporal e indocumentada, es la estrategia que 

posibilita la movilidad social, que los ingresos locales no permiten alcanzar. Lo anterior se refleja 

desde la construcción de la vivienda, hasta la participación de las nuevas generaciones en los 

sistemas educativos universitarios. Este es el caso del rancho de Corralejo, cuya principal actividad 

económica gira en torno a la migración binacional y el impacto que esta ha tenido en la economía 

familiar y comunitaria de quienes participan de ella, así como los principales retos que enfrentan. Es 

un estudio de caso que analiza desde la metodología cualitativa la percepción de quienes participan 

del fenómeno, incorporando al análisis entrevistas semi-estructuradas y cuestionarios que 

posibilitan dar la voz a quienes viven a dicha problemática. 
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ABSTRACT 

One of the elements that has marked the countryside in Mexico has been the migrations, not only 

because these are the origin of many rural communities, moreover migration has become the 

privileged economic strategy for their subsistence. In San Miguel de Allende in the state of 

Guanajuato, most of the rural populations survive from Mexico-United States migration. In most 

cases it is masculine, temporary and undocumented, and has it become the only means of survival, 

besides it is the strategy that enables social mobility, which local income does not allow to achieve. 

This is visible in the construction of housing, and the participation of the new generations in 

university education systems. This is the case of Corralejo a rural communitie, whose main 

economic activity revolves around binational migration and the impact it has on the family and 

community economy of those who participate in it, as well as the main challenges they face. It is a 

case study that analyzes from the qualitative methodology the perception of those who participate in 

the phenomenon, incorporating to the analysis semi-structured interviews and questionnaires that 

make it possible to give voice to those who experience this problem. 
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I. Introducción. 

Si bien es cierto, que la migración es uno de los elementos que ha acompañado a los grupos 

humanos a lo largo de su historia, esta ha tenido diferentes matices en el devenir histórico de los 

mismos. En el último siglo, en México, se ha caracterizado por ser una migración predominante 

hacia Estados Unidos, motivada por la desigualdad económica entre ambos países. Sin embargo, las 

causas y el impacto del fenómeno atraviesan cada uno de los elementos que componen la vida 

cotidiana de los grupos, y tienen peculiaridades que responden a la realidad local. Puede ser 

detonada tanto por factores internos, en términos de cambios en el mercado laboral e ingresos; 

como externos demanda de mano de obra poco cualificada, en este caso. Sin dejar de lado los 

sociales, que llevan al establecimiento de redes que posibilitan el intercambio entre el país de origen 

y el de destino, que reducen los costos económicos y sociales de la migración, pero que además 

generan un imaginario social sobre las metas y expectativas que se pueden alcanzar al migrar. 

 En la zona de estudio la migración tiene una historia que data de principios del siglo pasado 

y que ha transitado por diferentes periodos de acuerdos laborales que permiten la movilidad 

temporal de los migrantes, pero que al mismo tiempo establecen esos lazos que dan paso a la 

migración indocumentada. La decisión de migrar se encuentra en el sueño de poder ascender social 

y económicamente, es decir, la posibilidad de tener una vida mejor para los suyos. 

 Se presentan los resultados de una investigación que se realizó entre Julio de 2015 y Julio de 

2017 en la población de Corralejo, es un estudio de caso que combino técnicas de recopilación de 

información cuantitativas y cualitativas. Con el objetivo de identificar las características migratorias 

del lugar, temporalidades, destinos e historia migratoria. Así como los cambios en la decisión de 

migrar y el impacto que dicha actividad tiene para quienes se quedan. Se presentarán los resultados 

generales haciendo énfasis en la movilidad social como una de las motivaciones que sigue 

predominando en las familias ante la falta de oportunidades que posibiliten este ascenso con los 

salarios locales. El artículo está divido en cinco apartados el primero de ellos es esta introducción; 

en el segundo se exponen las líneas teórico-conceptuales de la migración binacional y la movilidad 

social, para de dar paso a la metodología empleada. En el cuarto apartado se habla de manera 
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general de la historia de Corralejo enfocada en las migraciones, y de cómo la movilidad social se 

convierte en uno de los detonantes para la decisión de migrar o de no hacerlo por parte de las 

nuevas generaciones. En el último apartado, a manera de conclusión se resumen los principales 

resultados. 

  

II. Migración binacional y movilidad social en México 

La migración México – Estados Unidos tiene una larga historia en nuestro país, particularmente en 

el medio rural, para algunos autores está da inicio a principios del siglo pasado como resultado del 

ingreso de EE. UU. a la Primera Guerra Mundial. Fecha en que el gobierno norteamericano 

estableció un programa con el objetivo de promover el ingreso de trabajadores mexicanos, en cuyo 

plan ingresaron 72 000 braceros (Alanís, 1999). La motivación no fue sólo externa, un detonador 

importante fue la inestabilidad económica y social que atravesaba el país con la Revolución y el 

posterior proceso de pacificación. Lo anterior ocasionó un éxodo masivo, principalmente de 

hombres provenientes del campo, al tiempo que se sentaron las bases que posibilitaron el 

establecimiento de redes, que fueron responsables del posterior proceso migratorio (Alanís, 1999; 

Guevara, 2014). A pesar de que con la recesión de 1929 se da la deportación masiva de mexicanos 

que redujo la población migrante a la mitad. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece 

una serie de nuevos acuerdos que vuelven a intensificar el paso (Durand, 2000/ Massey, et al, 2006). 

Entre “[…] 1929 y 1937 fueron arrestados y deportados de Estados Unidos 458.000 

mexicanos, mientras miles más decidieron regresar a su país” esto no detuvo el flujo migratorio 

(González, 2009: 59). El segundo acuerdo que contribuyó a la consolidación de este proceso fue el 

que se realizó con la firma del convenio de 1942 conocido como el Programa Bracero, dicho 

acuerdo terminó hasta 1964. Estaba basado en cuatro características principales: legalidad, 

masculinidad, ruralidad y temporalidad del flujo migrante. Al término del programa, casi 4.5 

millones de mexicanos habían trabajado como braceros, a finales de los 50s más de 400 000 

emigraban cada año, en su mayoría provenían del occidente y de cuatro estados en particular: 

Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. El 45% de todos los braceros mexicanos, entre 1951 y 
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1962, provenía de estas entidades (Guevara, 2014). A partir de este momento “los periodos de 

reclutamiento activo y de tolerancia implícita para el cruce de indocumentados desarrollaron un 

complejo entramado de redes sociales que hicieron del flujo [migratorio] un fenómeno auto 

sostenido” (Durand, et. al, 2009: 105).  

Ahora bien, es importante considerar que en esta historia migratoria, la decisión de migrar 

está ligada al contexto de las estrategias económicas de las familias, cuya finalidad es acrecentar el 

ahorro y diversificar las fuentes de ingresos como consecuencia de la incertidumbre generada por la 

incompetencia de los mercados laborales locales. Ante la imposibilidad de afrontar los riesgos 

naturales de los ciclos de vida de las familias, las remesas posibilitan minimizar esa vulnerabilidad. 

La satisfacción de las necesidades que originalmente dieron pie a la emigración antecede la creación 

de nuevas necesidades, y el acceso a niveles de ingreso más elevados genera nuevos estándares de 

bienestar y vida material al tiempo que forja nuevas ambiciones. (Pérez, 2003; Zenteno, 2000). De 

esta manera, a la par de los elementos laborales se fueron construyendo una serie de redes sociales 

que llevaron a un flujo migrante sostenido en muchas de las entidades involucradas. Lo anterior no 

sólo como resultado de los beneficios visibles que trae consigo la migración, como lo son la 

construcción de la vivienda y adquisición de bienes materiales que no podrían obtener con ingresos 

locales. Pero por otro lado se construye un imaginario social que ve a la migración como la única 

opción de salir de las condiciones de marginación y pobreza en que han estado históricamente 

subsumidas la mayoría de las poblaciones rurales.  

 Como ya se ha mencionado, el principal motivo de la migración es económico, y crece 

cuando nos encontramos con historias exitosas de migrantes que lograron sus metas, y los cambios 

que estos hechos generan en las nuevas generaciones. Uno de los elementos que nos permite 

analizar esta situación es la movilidad social1, propuesta que surge a partir de la industrialización 

masiva de los países en vías de desarrollo y que buscaba explicar los procesos de estratificación y la 

posibilidad de una movilidad ascendente de las clases al incorporarse a un nuevo mercado laboral 

                                                 
1 No se desconocen las cuestiones culturales e identitarias que definitivamente se han convertido en un detonante para la 

migración de las jóvenes generaciones que buscan cumplir “el sueño americano”, sin embargo, el objetivo de este análi-

sis es en cuanto al cambio en la decisión de migrar motivado por la movilidad social de las generaciones precedentes y 

la visibilización de que esta es posible y determina las acciones de las nuevas generaciones. 
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que demandaba mayores cualificaciones. Esta se encuentra íntimamente relacionada con la 

estratificación social, que desde “la noción sociológica […] engloba una serie de dinámicas de 

desigualdad, derivadas de procesos de adscripción que influyen en la posición social de los 

individuos” (Grusky, 1994, citado en Mora, 2009: 129). Derivados de un conjunto de procesos que 

determinan la desigualdad de recursos materiales y sus derivados sociales. Se ha puesto énfasis en 

la influencia de la clase social sobre jerarquías sociales basadas en estatus, poder, prestigio y 

estructura de oportunidades (Mora, 2009). En ellas se incluyen las dimensiones: ocupacional, 

educacional y el ingreso, tomando en cuenta que el nivel educativo posibilita el acceso a un 

mercado laboral calificado y por tanto a mayor ingreso. Al menos como “marco de referencia 

orientado por la utopía de la construcción de sociedades abiertas de intensa movilidad social” 

(Filgueira, 2001, p. 17). Pues como bien sabemos en el caso de la migración no aplica la idea de 

mejor educación igual a un puesto laboral mayor remunerado, ya que el mercado de trabajo para la 

mayoría de los migrantes con documentos o no, está en una escala de baja cualificación, pero lo que 

los hace atractivos son las desigualdades económicas y por lo tanto salariales entre ambos países, 

que permiten tener un trabajo poco cualificado con un ingreso superior a cualquiera que se oferta en 

nuestro país. 

 Siguiendo a Filgueira (2001, p. 20) en los estudios de estratificación y movilidad social se 

han distinguido tres tipos de proceso que inciden en la trasformación de la estructura de 

oportunidades: productivos, demográficos y migratorios. En este trabajo nos enfocaremos en el 

migratorio, que ha sido considerado como: 

“un mecanismo de cambio de la estructura de oportunidades en cualquier sistema de estratificación. 

[…] Depende de la combinación de factores y procesos sociales y económicos que confluyen en 

determinado momento en un resultado particular: por una parte, las características de los individuos 

que componen los flujos inmigrantes, y por otro, las condiciones estructurales de los lugares de 

origen y destino de los inmigrantes”. 

Es así como la decisión de migrar está determinada por el establecimiento de redes sociales que 

disminuyen los costos de migrar, sin importar que sea una actividad documentada o no, que facilitan 
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el acceso al país y el ingreso al mercado laboral. Y, por otro lado, la posibilidad de ascender 

socialmente con los ingresos que esta arroja, que han sido ambos elementos identificados en la 

población estudiada como lo veremos más adelante. 

 

III. Metodología 

Los estudios de la migración como fenómeno social multidimensional han tenido diferentes matices, 

que no solo nos hablan de la disciplina que lo estudia, sino que cambian en busca de nuevos 

elementos que permitan explicar los efectos que esta actividad tiene en los grupos sociales. Uno de 

los retos ha sido sin duda, poder abordar el fenómeno desde las diferentes dimensiones que esta 

encierra: económica, política, sociocultural e identitaria, tanto para las comunidades de origen como 

para las de destino. Cuyo impacto es el reflejo de procesos tanto a nivel local como a nivel 

internacional. En este sentido las Ciencias Sociales han logrado avanzar en su comprensión desde la 

implementación de modelos metodológicos tanto cuantitativos, que permiten evaluar 

numéricamente la dimensión del problema y los beneficios económicos de los mismos; como 

cualitativos, que se acercan al fenómeno desde la percepción de quienes lo viven y los efectos que 

en la vida cotidiana ha tenido.  

 

 Esta investigación parte de la afirmación de que el conocimiento es una construcción que se 

desarrolla en la interacción continua entre el investigado y el investigador, en cuyo proceso ambas 

partes se ven transformadas, pues no existe una sola realidad, sino que estas son múltiples y son 

socialmente construidas a partir de la interacción de los individuos (Ariza y Velasco, 2015; Berger y 

Luckman, 1968). De ahí la importancia de privilegiar métodos cualitativos de recopilación de 

información en ellos el conocimiento se construye a través del sentido que los individuos asignan a 

sus propias vivencias, prácticas y acciones, considerando que lo que se comparte es el resultado de 

una estructura de relaciones sociales, significados y significantes que operan en la realidad, en un 
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determinado contexto cultural, social e ideológico (Corbetta, 2007; Lerner, 1999). En este caso la 

movilidad social como uno de los elementos que determina la decisión de migrar.  

En la investigación se combinan las entrevistas a profundidad semi-estructuradas con las 

charlas informales con diferentes actores de la comunidad, migrantes y no migrantes, mujeres y 

jóvenes con la intención de conocer las diferentes representaciones del fenómeno. Se utilizarán para 

este artículo 9 entrevistas, que se realizaron a 5 hombres de 30, 33, 35, 45, 67 años respectivamente, 

cuatro de ellos migrantes retornados y uno que nunca migro. Las cuatro mujeres entrevistadas, son 

no migrantes, hijas, madres y esposas de migrantes de 38, 30, 27 y 62 años. El guion de entrevista 

se elaboró en función de las visitas y los resultados del cuestionario; se tomaron en cuenta 3 ejes: 

migración, historia de la comunidad, características identitarias y roles de género. Se aplicó primero 

el cuestionario familiar, con 10 preguntas generales sobre cada uno de los integrantes de la familia: 

edad, escolaridad, lugar y fecha de nacimiento, actividad principal, migración, decisión de migrar, 

temporalidad de la migración, lugar de la migración, si esta fue documentada o indocumentada, que 

opinan sobre esta actividad. Se recopilaron un total de 151 cuestionarios-2. Para este trabajo se 

tomaron en cuenta también las estadísticas oficiales que permitieron identificar los cambios en la 

escolaridad y las actividades económicas. 

 

IV. Corralejo: lo que nos trajo la migración 

Corralejo es una de las 512 poblaciones rurales que conforman el Municipio de San Miguel de 

Allende en el estado de Guanajuato (Mapa 1 y 2). De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística (INEGI) 2010, el rancho se divide en 3 poblaciones, a saber: Corralejo de 

Arriba con una población total de 193, Corralejo de Abajo 975 habitantes y el Mezquite con 59 

habitantes, en este trabajo, siguiendo la organización interna de la población, se consideran las tres 

localidades como parte de rancho de Corralejo.  

                                                 
2 El Cuestionario se levantó entre noviembre de 2015 y enero de 2016 con la ayuda de Erick Chavero y Yesenia García, 

estudiantes de 7º semestre de psicología de la Universidad Allende, en San Miguel de Allende, Guanajuato. 
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El rancho se conforma aproximadamente en la década de los 50s, de acuerdo con la memoria 

colectiva de quienes aún se encuentran en el lugar, su formación se da cuando la hacienda que 

llevaba el mismo nombre y cuyos dueños eran el Sr. Alejo López y la Sra. Feliciana Jiménez, 

abandonan la producción a gran escala, y con ello da inicio el fraccionamiento de la propiedad, lo 

anterior coincide con la segunda ola del reparto agrario que se dio en la región del Bajío. Los 

primeros que adquirieron terrenos de la hacienda trabajaban en ella ya sea como medieros3 o como 

empleados de tiempo completo o temporales y podían pagar el costo del terreno con trabajo, 

cosecha o animales4. De esta división se conforma lo que hoy se conoce como Corralejo de Arriba, 

la parte que colinda con la carretera San Miguel de Allende-Querétaro, se forma de la venta y 

división del rancho de San José de Corralejo, que aún vive de la ganadería vacuna, la renta de 

cabañas y el cultivo, y que se denomina Corralejo de Abajo. Los terrenos en donde se ubica la 

capilla –hoy iglesia-, las escuelas y la clínica, fueron donados por Don Máximo quien era dueño 

del rancho de San José de Corralejo, es posible que en la década de los 60s5.  

Es así, como quienes ahora habitan en el lugar recuerdan como los primeros pobladores, sus 

antepasados llegaron ahí al presentárseles la oportunidad de poseer un pedazo de tierra para 

construir su vivienda, eran trabajadores de la hacienda, del rancho de San José de Corralejo o de la 

Granjena6. Una de las ventajas que tenía la naciente comunidad era su ubicación, cercana a la 

carretera San Miguel de Allende-Querétaro, que rápidamente permitió la instalación de una escuela 

primaria, y servicios públicos, que fue uno de los incentivos que motivo a quienes dieron origen al 

rancho a su establecimiento en ese lugar. 

                                                 
3 Mediero, es un término que fue utilizado para denominar a aquellos agricultores que no poseen tierra de cultivo y que 

trabajan con el dueño de estas en un acuerdo, la mayoría de las veces verbal, en que se estipulaba que el dueño de la 

tierra debe poner la semilla, los materiales de cultivo y la parcela, y el mediero la mano de obra. La cosecha se dividía 

en partes iguales, y estos acuerdos podían variar dependiendo de la región y los dueños de la tierra, se practicó de mane-

ra importante dentro de las haciendas del Bajío como estrategia para ocupar las tierras que la hacienda no trabajaba, 

pero la tradición continua en muchas ocasiones incluso cuando la hacienda había sido totalmente dividida. 

 
4 Murillo, Basilio, delegado, 45 años, entrevista, septiembre 2015. 
5 Hernández, Ana María, entrevista, 2015. 
6 Murillo, Basilio, delegado, 45 años, entrevista Septiembre 2015; Sánchez, Eulogio, encargado de la Iglesia, entrevista, 

Febrero 2016; Yáñez, Dionisia, habitante 81 años, entrevista, Marzo 2016. 
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MAPA 1 

Estado de Guanajuato 
Fuente: Elaboración propia basada en Sepúlveda 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2 

Municipio de San Miguel de Allende7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Las adaptaciones del mapa se realizaron por la autora a partir del mapa de Hidrografía de la misma fuente 
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La migración dio origen al rancho, pero también se convirtió rápidamente en la principal actividad 

económica. Lo anterior debido a que, desde su formación, el rancho se caracterizó por la falta de 

tierras para el cultivo, que los llevo a migrar en busca de oportunidades de empleo que les 

permitirán mantener a los suyos. Los primeros movimientos se dan a la ciudad de México, en donde 

algunas de las familias más antiguas se establecen de manera definitiva, tal es el caso de los 

Sánchez Yáñez y los Lugo. Además, fue una de las causas por las cuales desde finales de los 90s y 

con mayor intensidad a partir del 2000 hay una ola de inmigración de familias provenientes del 

Estado de México que llegan a Corralejo a través de quienes migraron a la ciudad de México y 

empezaron a vender parte de su propiedad y/o ofertar terrenos en venta de otros propietarios8.  

Por otro lado, se da también la migración a los Estados Unidos a mediados de los 80s, esta 

es principalmente masculina, temporal e indocumentada y se logra con la consolidación de redes 

que permiten el tránsito de los pobladores al país vecino, así como por las oportunidades laborales y 

de habitación. Tanto en Corralejo como en poblaciones cercanas se han identificado personas que se 

dedican o se dedicaron a “pasar” migrantes, y que son conocidos como coyotes o polleros, lo que, 

de alguna manera explica también la consolidación de la migración como actividad económica 

privilegiada para los habitantes del rancho de Corralejo. En el Cuestionario familiar, que levantó 

información de un total de 151 -700 habitantes- viviendas algunas de ellas que contaban hasta con 

tres familias nucleares9 habitando en la misma propiedad, nos encontramos que 14 de ellas no son 

originarias de Corralejo, 12 de estas provienen de la CDMX y el Estado de México -en ellas no se 

considera a los 8 extranjeros que no fue posible encuestar, porque no se encontraban en el lugar al 

momento de levantar el Cuestionario. Un total de 79 familias cuentan con al menos un integrante 

que migró o que migra actualmente; los destinos principales son, en Texas: Austin, Comanche, 

Dallas, y algunos casos en California, Kansas, Miami, Virginia, Nueva York y uno sólo en Canadá.  

                                                 
8 Campos, Daniel, entrevista, docente, 3 años, abril 2016; Sánchez, Eulogio, encargado de la Iglesia, entrevista, Febrero 

2016, citados en Guevara, 2015. 
9 Se considera como familia nuclear aquellas que están compuestas por dos generaciones, que pueden ser papá-mamá e 

hijos/as o madre e hijos, cuando más de dos generaciones habitan en la misma vivienda también se les ha denominado 

familias extensas. 



 

12 

En términos generales, lo que ha cambiado es sobre todo la temporalidad de la estancia y la decisión 

de permanecer haya por más tiempo que está ligada a la inseguridad del tránsito y el incremento de 

los costos para cruzar la frontera, pero también a que las nuevas generaciones tienen mejores 

oportunidades educativas y por lo tanto de empleo. La mayoría de los migrantes son hombres jefes 

de familia o jóvenes con intención de casarse, aunque existen casos de mujeres que se han ido, no 

son más de tres y normalmente se van con la pareja o para alcanzarlos allá; al ser en su mayoría 

indocumentados es una migración que no tiene una temporalidad establecida el tiempo de la 

estancia puede variar entre unos meses y varios años, y esto depende, entre otras cosas, del trabajo 

al que se insertan, las condiciones climáticas del lugar y las metas que se hayan planteado al irse, y 

más recientemente de las posibilidades para poder cruzar la frontera nuevamente sin correr riesgos 

Los casos en que las familias completas han migrado no son más de dos (Guevara, 2016). 

Como se ha mencionado, la migración en Corralejo esta motivada fundamentalmente en la 

economía, no solo como medio de sobrevivencia, sino como la única posibilidad de ascender 

socialmente, es decir, para lograr la movilidad social. Uno de los elementos que hace visible dicha 

movilidad en el medio rural es la vivienda, pues en México en muchas ocasiones estás se 

construyen de materiales que pueden obtenerse en el lugar-madera, varas, palma, etc.-, con pisos de 

tierra. De esta manera, uno de los primeros bienes que se logran con la migración es la construcción 

de una vivienda permanente, o de “material”, como les llaman, con un estilo citadino. Es fácil de 

identificar las remesas cuando nos encontramos con que, en promedio, el salario local para los 

jornaleros -quienes se dedican a los trabajos del campo- era hasta principios de 2017, en 150 pesos 

por día, que dan 900 a la semana, que son equiparables a los salarios que perciben en las fábricas. 

De acuerdo con la información de cuestionario familiar, 38 jefes de familia -hombres- se dedican a 

esta actividad, 6 de ellos trabajan en Estados Unidos, y otros estuvieron allá por lo menos en una 

ocasión, todos con edades que oscilan entre los 35 y los 70 años y con un promedio de 3 a 6 

integrantes en la familia. Si de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2015), una familia de 5 integrantes en México necesita 6,000 pesos mensuales para sobrevivir, el 

salario que ganan no cubre ni siquiera los gastos básicos, por lo que la construcción o la mejora de 

la vivienda no es una prioridad. 
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Por otro lado, quienes se van a los Estados Unidos logran construir su casa entre 1 y 2 años, de 

acuerdo con los entrevistados, sin importar el tamaño de la familia. La vivienda es una de las metas 

más recurrentes de quienes migran, y en el caso de Corralejo es una de las pocas opciones que 

tienen considerando los salarios y oficios locales. Se identificaron14 hogares con jefatura femenina 

en donde las mujeres son empleadas domésticas; 9 carpinteros, 14 comerciantes, 21 obreros en 

diversos rubros, 7 jardineros, 18 albañiles, 3 pensionados, 3 choferes, 1medico y 16 más en distintas 

actividades de servicios. Como vemos ninguno/a la gran mayoría se encuentra en trabajos poco 

calificados y muchos de estos los practican en el otro lado. El médico está haciendo su servicio, no 

es del rancho.  

Otro de los indicadores importantes en términos de la movilidad social es la educación, de 

194 personas de 40 años y más, 82 no tienen estudios o cuentan con uno o dos años de primaria, la 

mayoría de ellas mujeres; 51 tiene la primaria terminada, la mayoría de ellos entre los 40 y los 50 

años; 13 tiene la secundaria, la mayoría de ellos no son originarios del lugar o tienen la secundaria 

abierta, es decir, la cursaron en edad adulta; y 7 cuentan con la preparatoria, todos ellos/ellas no son 

originarios del lugar; finalmente hay una persona con estudios de maestría, también inmigrante. En 

ello se denota no solo una cuestión generacional, pues la mayoría de los entrevistados reconoció que 

la falta de educación se debía no solo a los limitados ingresos, sino a que no se contaba con 

instituciones educativas en el rancho hasta la década de los 80s.  

La brecha de género es visible, a pesar de no ser el objetivo de este artículo, pues es notable 

la diferencia educativa entre hombres y mujeres, siendo estas últimas las de menor educación. La 

demanda laboral en Estados Unidos, como ya se ha revisado, no es de mano de obra calificada, los 

primeros migrantes se incorporaron rápidamente a trabajos relacionados con la agricultura o con los 

servicios, con la ventaja de que los salarios recibidos son mucho mayores, en promedio ganan en 

una hora lo que ganarían en México en un día. En las entrevistas nos encontramos con los trabajos a 

los que se incorporan son la jardinería, en la cocina como ayudantes o lavaplatos, y muchos en la 

colocación de techos -roffing-, lo anterior está determinado por las redes de los migrantes. Los 

salarios hasta principios de 2017 oscilaban entre 6.5 y los 12 dólares por hora dependiendo la 
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actividad y la ubicación geográfica. Ahora bien, la ventaja de migrar se refleja en este caso en las 

nuevas generaciones, pues los migrantes buscan que sus hijos/as no sigan su suerte, por lo que 

invierten parte de sus ingresos en su educación. Los que tienen entre 20 y 40 años, hay 7 sin 

estudios, 59 con primaria terminada, 85 con secundaria, 31 con preparatoria; 12 que están 

estudiando la universidad todos ellos/as hijos/as de migrantes. Una de las ventajas de la educación 

es la posibilidad de acceder a un mejor empleo local y que las “ganas” de migrar, al menos como 

indocumentados disminuyen. Los jóvenes entre los 18-25 años ya no consideran la migración como 

su primera opción ocupacional, sin embargo, aún persiste el interés por probar. 

 

V. Conclusiones 

La decisión de migrar, al menos en Corralejo sigue estando determinada por la economía, no solo la 

local-regional que limita las posibilidades de empleo ante la baja cualificación de sus habitantes, 

sino por la demanda de esta misma mano de obra en el otro lado, que se da a través de las redes que 

se han establecido por décadas entre quienes migran y quienes se queda. No obstante, esta ha 

representado una mejor oportunidad para las nuevas generaciones que con el incremento de los 

ingresos de los padres pueden acceder tanto al sistema educativo como a otra serie de posibilidades 

que amplían sus oportunidades laborales, pero también las redes sociales. Es cierto, que la 

desigualdad entre ambos países y la historia migratoria hace que la actividad continué, a pesar del 

incremento de las leyes antiinmigratorias norteamericanas y la inseguridad interna del país para 

cruzar la frontera. Pero todos los elementos que se conjugan en dicha actividad hacen que esta siga 

siendo una esperanza para quienes la pobreza y la marginación han sido una constante y ante la 

imposibilidad de ascender con los salarios locales. 
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