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RESUMEN 
 
La emigración de pobladores rurales de la comunidad de Neblinas (México) 
hacia Estados Unidos (EE. UU.), tiene sus implicancias directas en los       
factores económicos que no viabilizan posibilidades de desarrollo económi-

co o social. La migración laboral es el tipo de migración que genera expec-
tativas y define a los pobladores de la comunidad. A pesar de la diversidad 
de riegos que perciben, consideran que la migración indocumentada es su 
opción inmediata. Estos dilemas están representados de forma dialógica a 
través de testimonios – del registro etnográfico realizado en la comunidad – 
que narran la experiencia de pobladores que migraron a Estados Unidos y 

retornaron a la comunidad; pobladores y pobladoras que tienen familiares 
migrantes en EE. UU; y pobladores y pobladoras que desean emigrar.  
  
Palabras clave: Migración, espacio rural, migración laboral, comunidad de 
Neblinas. 

 

ABSTRACT 
 
The emigration of rural dwellers from the community of Neblinas (México) 
to the United States (USA) has its direct implications on economic factors 
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that do not make viable possibilities for economic or social development. 
Labor migration is the type of migration that generates expectations and 
defines the inhabitants of the community. Despite the diversity of risks 
they perceive, they consider undocumented migration to be their immedi-

ate option. These dilemmas are represented in a dialogic way through tes-
timonies – from the ethnographic record made in the community – that 
narrate the experience of settlers who migrated to the United States and 
returned to the community; residents who have migrant family members 
in the U.S.; and villagers who wish to emigrate. 

 
Keywords: Migration, rural space, labor migration, community of Neblinas 
 
Introducción  

El presente artículo explora, a través de testimonios recopilados en entre-

vista no estructurada, algunas de las principales razones que motivan y 

motivaron la emigración de pobladores y pobladoras de la comunidad rural 

de Neblinas, Municipio de Landa de Matamoros (Estado de Querétaro            

Arteaga, México) hacia Estados Unidos (EE. UU.). La comunidad se en-

cuentra en la Sierra Gorda de Querétaro y forma parte de la Sierra Madre 

Oriental. La población de la comunidad rural de Neblinas se caracteriza 

por desarrollar actividades de agricultura y ganadería de autoconsumo.  

Las actividades económicas que realizan – en perspectiva y testimonio de 

sus pobladores - no viabilizan posibilidades de desarrollo económico o          

social. Aunque, datos históricos refieren de, las comunidades que se asen-

taron en este lugar, una vocación minera, lo que permitió una relativa  

holgura económica. Este oficio fue desarrollado con eficiencia, sucediendo 

la técnica de extracción de minerales entre sus descendientes – durante el 

Virreinato de la Nueva España (1535-1821) –; trasuntando el oficio hasta 

el último de siglo XX.1  

Por otra parte, los flujos migratorios de la comunidad son alentados por 

una larga tradición histórica, que tiene implicancias en una sociedad es-

tratificada y que solventa con indiferencia un Estado ausente. Razones que 

induce a los pobladores de Neblinas a resolver sus necesidades de recur-

sos – en su dimensión económica – en lugares distintos a su comunidad a 

 
1 Adolphus Langenscheid, “La minería en la Sierra Gorda”, Arqueología Mexicana, 13, núm. 77 (2005): 46-

52. 
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través de estrategias en relación con sus vínculos horizontales para alcan-

zar sus múltiples objetivos que, además, se sustentan en las amplias redes 

sociales y familiares.2 

Este artículo transversalmente es un diagnóstico situacional sobre las dis-

yuntivas socioeconómicas que conducen a la población a ser parte de esas 

mareas migratorias. Sus lineamientos conceptuales comprenden dos sec-

ciones. En la sección primera se alude a la dimensionalidad rural, descri-

biendo características sociales y culturales que definen a la comunidad de 

Neblinas, incidiendo en la dimensión socioeconómica que determina la 

vulnerabilidad de la población que carece de oportunidades para identifi-

car perspectivas de desarrollo social, motivando su migración. En la se-

gunda sección se aborda los testimonios que narran la experiencia de po-

bladores que emigraron a Estados Unidos y retornaron a la comunidad; 

pobladores que tienen familiares migrantes en EE. UU; y pobladores que 

desean emigrar.  

Dimensionalidad rural de la comunidad de Neblinas 

Para comprender la dimensionalidad rural de la comunidad de Neblinas es 

relevante remitirse a los criterios sociodemográficos oficiales que definen la  

 ruralidad en México. Establece el Instituto Nacional de Estadística y Geo-

grafía (INEGI), desde el año 1930, definir la ruralidad de una comunidad 

conduce a estimar la cantidad de habitantes: la suma total de población 

debe ser menor a 2,500. También, la definición considera que la comuni-

dad no debe ser cabecera municipal y que las características económicas, 

sociales y culturales de su población, deben encontrarse establecidas y 

ligadas al sector agropecuario.3 

La comunidad de Neblinas forma parte de la jurisdicción geopolítica del 

municipio de Landa de Matamoros en el estado de Querétaro de Arteaga.  

Se ubica al noroeste territorial del estado a una distancia aproximada de 

268.7 km de la capital, limitando al noroeste con las comunidades de 

 
2 Elena Zúñiga, Paula Leite y Alma Rosa, La nueva era de las migraciones. Características de la migración 

internacional en México (México: CONAPO, 2004) 

http://omi.gob.mx/work/models/OMI/Resource/493/La_Nueva_Era_de_las_Migraciones.pdf 
3 Isidro Soloaga, Thibaut Plassot y Moisés Reyes, Caracterización de los espacios rurales en México a partir 

de estadísticas nacionales (México, CEPAL, 2021) 

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9c72184a-f1dd-4aa7-841b-cc8f5e643cde/content 

 

http://omi.gob.mx/work/models/OMI/Resource/493/La_Nueva_Era_de_las_Migraciones.pdf
https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/9c72184a-f1dd-4aa7-841b-cc8f5e643cde/content
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Puerto de Durazno, Xilitla, y San Luis Potosí; al noroeste con El Aguacate, 

El Pemuche, Guayabos y San Rafael, Pisa Flores, Hidalgo; al noroeste El 

Aguacate; y al sur con Agua Zarca Landa de Matamoros. Neblinas, com-

prende en su jurisdicción local a siete barrios sobre lo cual existe una di-

versidad de pisos ecológicos que inicia en los 886 msnm hasta 1025 msnm 

que determinan la producción agrícola y ganadera. El último censo reali-

zado en la comunidad determina que su población asciende a 740 habitan-

tes.4 La morfología de Neblinas es lineal y está en relación con una vía 

principal que transversalmente es atravesada por calles de incipiente índo-

le reticular. 

Sobre esa vía principal se distribuye un conjunto de 177 viviendas particu-

lares habitadas que cuentan con diversos servicios públicos. La red de 

agua entubada no tiene renta y beneficia al 97.74% de la población; el ser-

vicio eléctrico al 97.18%, el servicio telefónico (fijo 20.34% y celular 

50.85%) – lo que permite a los pobladores comunicarse con sus familiares 

que residen en Estados Unidos –; y la recolección de basura y drenaje.5 La 

institucionalidad estatal, facilita el servicio educativo en niveles de pregra-

do, primaria, secundaria y telebachillerato. Datos estadísticos inciden en 

la reducción de niveles de analfabetismo de 11.40% (2010) a 8.65% (2020).  

También, establece que la población en grado de escolaridad corresponde a 

6.61% hombres y 7.33% mujeres.6 El servicio de salud se presta en el Cen-

tro Comunitario de Salud – inaugurado el 2016 el gobernador Francisco 

Domínguez – sede exclusiva para el personal de salud (un médico residen-

te, un médico pasante, una enfermera y una dentista), almacenamiento de 

medicamentos y atención al paciente.  

La comunidad de Neblinas se organiza en torno a la asamblea, donde se 

toman decisiones comunitarias mediante el derecho a voto. La asamblea 

comunitaria, como órgano máximo de decisión suele contar con la partici-

pación de personas mayores de edad (o cualquier edad si tienen familia a 

su cargo), autoridades representativas (Delegado y Coordinador general de 

 
4 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda, 2020” 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/  
5 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda, 2020” 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/  
6 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda, 2020” 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/  

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
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la iglesia), y autoridades tradicionales (Comité de la fiesta patronal, Minis-

tras, Encargado de la antorcha, campanero, coordinador de catequistas, 

Comité de carnaval; Representante de la tercera edad, Comité de padres de 

familia, Comité de contraloría, Comité del centro de salud, Comité de cafi-

cultores y Comité de ganaderos) que han establecido un sistema de norma-

tivo interno.7 

La vida cotidiana persiste en realizar actividades productivas de auto sus-

tento conformes a la agricultura. La dinámica agrícola está constituida por 

los productos que se siembran y cultivan como el maíz, frijol, café, chile 

rayado, calabaza, y cañales (que suele usarse para alimentar al ganado).    

El uso de la yunta con bueyes es para abrir surcos. La mayoría de los agri-

cultores usan para su labor manual de hendir la tierra, herramientas tra-

dicionales como el “güingaro”, “talacho”, “azadón y “palo sembrador”.              

Con relación a la producción agrícola, el café de la Neblinas es un produc-

to orgánico reconocido en el mercado municipal, pero que no repercute             

en la economía local. En relación con la actividad económica, un poblador 

advierte:  

En décadas anteriores a los años 70, los jornaleros que laboraban 
en la huerta se les pagaba primero 10 centavos, luego 20 centavos y 

50 centavos por kilo de café cosechado. Durante la década de 1980 

se pagaba 3 pesos. En los años de 1990 bajó el precio del café, y de-

jaron de contratar jornaleros.8 

La ganadería es otra actividad productiva ejercida por los pobladores que 

poseen grandes extensiones de tierra. La crianza de vacas, que caracteriza 

a un sector de la población; permite aprovechar la leche para la elabora-

ción de quesos que venden en la comunidad, siendo la producción estacio-

nal y doméstica. El Comité de Ganaderos, constituido por seis ganaderos 

de la comunidad, tiene por función atender las necesidades de los produc-

tores; gestionar las fumigaciones de establos y vacunas del ganado; y co-

municar de programas de apoyo del gobierno. 

Las condiciones económicas de la población han predispuesto que muchas 

de las dinámicas agro-productivas locales se posterguen por otras de re-

 
7 Universidad Autónoma de Querétaro, “Reporte etnográfico para la identificación y determinación de la 

existencia histórica de sistemas normativos internos de las comunidades indígenas de Querétaro” 

https://ieeq.mx/contenido/convocatorias/archivos/AnxCAII1206201200O-13.pdf   
8 AM, 68 años, testimonio recabado el día 19 de abril de 2022. 

https://ieeq.mx/contenido/convocatorias/archivos/AnxCAII1206201200O-13.pdf
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sultados inmediatos que resuelva necesidades básicas. Algunos poblado-

res, para generar ingresos económicos, aprovechan el entorno natural de 

las zonas boscosas rodeadas de coníferas y encinos. Cortan la madera del 

árbol llamado “corral”, para venderla como leña, material de construcción 

para cercas, o cuerpo de puertas rusticas. 

Así, el hecho social y la dimensionalidad rural de la comunidad Neblinas 

ha determinado una producción doméstica y de autoconsumo que poster-

ga socialmente a la población; por lo que la sola producción local no con-

siente para alcanzar los suficientes recursos, extendiendo su posibilidad 

en la remesa económica de familiares migrantes para promover lánguida-

mente su desarrollo económico y social, éstas se invierten en la comunidad 

para la construcción de viviendas, acceder a servicios educativos universi-

tarios y para emprender comercialmente. 

La migración de pobladores de la comunidad de Neblinas está caracteriza-

da por adolescentes (hombres y mujeres) que han definido en ese traspaso  

geográfico mejorar sus condiciones de vida. Los adolescentes de la comu-

nidad– mayores de 12 años –forman parte de la población ocupada labo-

ralmente distribuida en 56.45% de hombres y 13.55% de mujeres.9 Este 

desplazamiento ha configurado en la comunidad prácticas simbólicas 

aprehensibles, como la ermita dedicada a Santo Toribio Romo, “Patrón de 

los migrantes”, que en confianza de los pobladores protege de los riegos del 

trayecto. 

Asimismo, es importante referir otras fechas relevantes que se ubican en el 

ámbito de la celebración profana y el acto religioso que conjunta solemni-

dades en la población de Neblinas y permiten establecer un imaginario fes-

tivo. Estas celebraciones, reúne a la población en relación con el Carnaval 

(primera semana de febrero); el Viacrucis en Semana Santa (última sema-

na de abril); San Isidro Labrador (15 de mayo); Peregrinación a la Virgen 

de Guadalupe (mes de julio); San Judas Tadeo (28 de octubre); y el Día de 

Muertos (2 de noviembre).  

 

 

 
9 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Censo de Población y Vivienda, 2020” 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/  

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
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Migración y ruralidad en la comunidad de Neblinas  

Abordar la migración humana, conlleva a develar la varia motivación que 

incita la movilidad social; implicancias que hacen rebatible la vida en un 

contexto, casi siempre, determinado por una frágil cotidianeidad, atestada 

de incertidumbres.10 Asimismo, explorar las necesidades que en suma 

orientan esa toma de decisiones de desplazamiento que pretenden en 

esencia posibilitar una vida social, económica y laboral. Escenarios donde 

sea posible recuperar una ciudadanía que habilite agencia.  

La migración poblacional de México a Estados Unidos – que puede afir-

marse como seglar – está sustentada en una continuidad de tiempo, donde 

se ha establecido una relación de doctrinas, ritos, y costumbres comparti-

das. Este proceso dinámico comprende una diversidad de factores históri-

cos, económicos, sociales y culturales. La investigación estatal, a través del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO), incide en establecer un conjunto 

de indicadores sobre este fenómeno; delineando sistemáticamente corrien-

tes migratorias de mexicanos desde 1960: 

La pérdida neta de población [mexicana] fue de entre 260 mil y 290 

mil personas entre 1960 y 1970. El saldo neto migratorio durante la 

siguiente década se situó en un rango de entre 1.20 y 1.55 millones. 

La pérdida neta en el transcurso de la década de los ochenta fue de 
entre 2.10 y 2.60 millones. El saldo neto fue de alrededor de 1.5 mi-

llones de migrantes durante el último quinquenio (1990-1995).11 

Diversos hechos sociales, que la historia institucional registra y detalla de 

forma longitudinal, condicen que muchos de esos procesos migratorios 

fueron relevantes para constituir la comunidad de Neblinas. Exponen de 

un grupo de campesinos desplazados – en la post revolución mexicana – 

que se asientan en esos bosquedales para trabajar colectivamente tierras 

de cultivo configurando una comunidad.12 También, otra pesquisa acadé-

mica refiere de la existencia de una finca agrícola de producción cafetera 

 
10 Manuela Camus, Circulación de vida precarizadas. El refugio Casa del migrante, Tlaquepaque, Jalisco 

(México: Universidad de Guadalajara, 2022) 
11 Rodolfo Tuirán, Las causas de la migración hacia Estados Unidos. Migración México – Estados Unidos. 

Presente y futuro (México: Consejo Nacional de Población, 2000), 3,  

http://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/Resource/481/ppyfuturo.pdf 
12 Margarita Velasco Mireles, “El mundo de la Sierra Gorda”, Arqueología Mexicana, 13, núm. 77 (2005): 

28-37. 

http://www.omi.gob.mx/work/models/OMI/Resource/481/ppyfuturo.pdf
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que antecede a la comunidad y motiva a pobladores de comunidades cer-

canas a migrar y asentarse en rededores para trabajar.   

A finales del siglo XIX el país sufrió grandes problemáticas sociales, políti-

cas y económicas, teniendo un impacto tanto en Querétaro como en los 

estados vecinos. En Neblinas imperaba una relativa paz social y había una 

hacienda donde se cultivaba café, de ahí que no fueron pocos habitantes 

de los estados cercanos y del Bajío que se alejan de sus poblaciones de 

origen para refugiarse en esta zona.13 Así el trasunto histórico refiere como 

cuestiones materiales de sustento convinieron a formar un telar colectivo 

concretando su tejido social para resolver necesidades. Estos comporta-

mientos agrupados fueron definidos por sus dinámicas agro-productivas. 

Reduciendo el estilo de vida de sus integrantes en relación con la tenencia 

de la tierra. Esta dependencia de la población permite el auto sustento, 

pero no solventa otras necesidades sociales (vivienda, vestido, educación, 

salud, etc.); conllevando a desarrollar otras estrategias para alcanzar 

agencia cívica.  

En ese pueblo no hay nada, en Neblinas [Landa de Matamoros] no hay tra-

bajo. Y si hay, siempre pagan muy poquito. Sembrábamos maíz, garbanzo, 

frijol. Hay mucha pobreza antes no teníamos nada, ni electricidad, ni drena-

je, ni agua, nada. Le dije a mi jefa que mi iría a buscar futuro, luego regre-

saría. Me animé a dar el salto al norte Así fue. Regresé y le construí su casi-

ta y tenemos esta tienda.14 

La emigración de pobladores de la comunidad de Neblinas, en su hecho, 

también establece memoria colectiva. Según el testimonio de los poblado-

res los primeros migrantes fueron, Constantino Rubio y Pablo Ramírez que 

partieron el año de 1940, motivados por el denominado “Programa Brace-

ro”, que estuvo vigente hasta la década de 1960. Otros pobladores motiva-

dos que no alcanzaron la autorización decidieron migrar ilegalmente.  Esta 

modalidad ilegal definirá posteriormente la emigración y sus costos de mo-

vilidad. 

 
13 José Juvenal Olvera Salinas, “Antropología Aplicada e Intervención Social: El caso de Neblinas, Landa de 

Matamoros”, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Querétaro, 2022, 64.  
14 MG, 28 años, testimonio recabado el día 19 de abril de 2022 
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Los procesos migratorios de los pobladores de Neblinas no suelen ser fac-

tibles. Los pobladores que deciden emigrar deben juntar dinero suficiente y 

buscar un facilitador (“pollero”) que ayude a franquear la frontera.  

Una vez convenido el acuerdo de servicio, el poblador migrante debe de 

esperar el transporte en “El Lobo” [Landa de Matamoros] que lo llevará a 

Tamazunchale (Estado de San Luis de Potosí), donde se reunirá con el faci-

litador. Una vez organizado el recorrido, ambos deben de viajar a la ciudad 

Monterrey (Estado de Nuevo León), luego llegar a Miguel Alemán (Estado 

de Tamaulipas); finalmente salvar la frontera de Estados Unidos.15 

Entonces hay que juntar seis mil dólares para irse. Eso es solo para 

llegar, hay que pagar más luego. Debemos irnos hasta “El Lobo”. 

Conseguir dinero es difícil. Hay que pedir prestado. Hasta conseguir 

una chamba y de ahí pagar. También, mandar a la familia.16 

Los beneficios de la migración se evidencian en las remesas y como res-

tructura y estabiliza los recursos económicos de los hogares mexicanos 

rurales y urbanos. Los indicadores estadísticos que administra el Estado 

precisan que el flujo de migración ha devenido en aumento; identificando 

una red de relaciones de solidaridad que impulsan esos procesos de agen-

cia económica. También, las cifras refieren de la relevancia directa y cuan-

tificable de la migración; que se evidencia inmediatamente en la creciente 

de remesas desde Estados Unidos:   

En el pasado mes de noviembre [2022] ingresaron a México 4,801 

millones de dólares por remesas familiares (+3.0%). Así, las remesas 
acumulan una racha de 31 meses consecutivos con crecimiento, 

desde mayo de 2020. Se estima que las remesas a México para 2022 

podrían cerrar en más de 58,400 millones de dólares (+13.3%).17 

El desarrollo económico que obtienen las familias receptoras de remesas 

está circunscritos relativamente a determinados factores económicos y so-

ciodemográficos, en donde, para los hogares de comunidades rurales, las 

remesas representan más de la mitad de su ingreso corriente monetario. 

 
15 José Juvenal Olvera Salinas, “Antropología Aplicada e Intervención Social: El caso de Neblinas, Landa de 

Matamoros”, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Querétaro, 2022, 64. 
16 JV, 18 años, testimonio recabado el día 18 de abril de 2022 
17 BBVA Research, “México: Remesas cerrarán 2022 en máximo histórico (58,400md), crecieron 3% en 

noviembre”https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-remesas-cerraran-2022-en-maximo-

historico-58400md-crecieron-3-en-noviembre/  

https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-remesas-cerraran-2022-en-maximo-historico-58400md-crecieron-3-en-noviembre/
https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/mexico-remesas-cerraran-2022-en-maximo-historico-58400md-crecieron-3-en-noviembre/


 

 
#REVISTAECUMENEDECIENCIASSOCIALES 

AÑO 4, VOLUMEN 2, NÚMERO 8, AGOSTO 2023 ENERO 2024 
 

2023-2024 

 

331 
 

 

Esto constriñe a estos hogares rurales para subsistir, en una estructura 

económica dependiente de las remesas; lo que, a la vez, nutre “el flujo mi-

gratorio de México a Estados Unidos. Si bien estos hogares no conforman 

un conjunto homogéneo en cuanto a sus diversas características sociode-

mográficas y económicas, sí configuran un núcleo selectivo”.18 

En la comunidad de Neblinas las remesas revelan no solo su importancia 

económica; también, las connotaciones simbólicas que gana el migrante. 

Los adolescentes que migran son vistos de manera diferente. “La idea de 

migrar, se ha convertido en un ritual de masculinidad que impacta, prin-

cipalmente entre los jóvenes, ya que desde que cumplen los 15 años em-

piezan a migrar y no terminan sus estudios”.19 Así, la migración, tiene 

efectos culturales, porque siempre dejan una huella indeleble en la vida de 

cada sujeto que la experimenta, en los que se quedan y los que migran.20 

En Estados Unidos la vida cambia en un ratito. Mis primos me 

cuentan, que uno ni se imagina. Mis primos trabajan en construc-

ción y a veces en jardinería. Lo que salga.  Uno de ellos se fue cuan-
do cumplía 20 y el otro le siguió cuando tenía 17 años. Yo no sé có-

mo le hicieron. Si yo “cruzo” me ayudarán a encontrar un trabajo.21 

Del testimonio registrado – durante la inmersión de campo – se releva que 

los procesos migratorios, que se dan desde la ruralidad, están configura-

dos en su práctica en un conjunto de particularidades, que deben ser evi-

denciadas. No solo es la condición estructural del contexto; sino los imagi-

narios que habitan en el potencial migrante, en los familiares, y sus estra-

tegias para resolverlos. Pensar esa situación debe remitirnos a hacer un 

análisis de estos contextos implementando enfoques pertinentes a la inves-

tigación y en una constante dialogo con sus actores. 

 

 
18 Consejo Nacional de Población, “Importancia de las remesas en el ingreso de los hogares” Boletín del Con-

sejo Nacional de Población, Año 3, núm. 8 (1998): 1-12, 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/Boletines/bol08.pdf  
19 José Juvenal Olvera Salinas, “Antropología Aplicada e Intervención Social: El caso de Neblinas, Landa de 

Matamoros”, Tesis de Maestría, Universidad Autónoma de Querétaro, 2022, 87. 
20 Marta Torres Falcón, “La migración y sus efectos en la cultura”. Sociológica (México), 27, núm. 77, sep-

tiembre-diciembre (2012): 301-306, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-

01732012000300010&lng=es&tlng=es.  
21 CC, 15 años, testimonio recabado el día 20 del 2022. 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/Boletines/bol08.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300010&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732012000300010&lng=es&tlng=es
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  Conclusiones  

De lo atendido en el presente artículo permite arribar a las siguientes con-

clusiones. Primero, las corrientes migratorias de pobladores de la localidad 

de Neblinas (México) a Estados Unidos, son motivadas por la imposibilidad 

de desarrollo económico que en contextos de mercado posterga cualquier 

ciudadanía activa. Entonces el catalizador de la migración se revela en el 

crecimiento de la brecha de desigualdad económica y sus consecuencias 

laborales, que se evidencian en factores relacionados a la disminución de 

la calidad de vida, donde los migrantes quieren proveer de bienes a sus 

familiares.  

Segundo, la migración como un fenómeno complejo y multifacético tam-

bién debe ser comprendido en sus secuelas culturales, como sucede en la 

comunidad de Neblinas. El impacto cultural de la migración se releva en la  

imposibilidad intergeneracional de transmitir la memoria colectiva de la 

comunidad. Cuando los migrantes son adolescentes y no retornan, no 

desarrollan sentimientos de identidad con la comunidad; así se posterga  

su sentido de pertenencia, e involucrase en asuntos comunes.  

Por último, ser migrante irregular y rural puede entenderse como una do-

ble invisibilidad; revelando otras derivaciones estructurales de un estado 

ausente que no viabiliza condiciones para una movilidad digna y oportuna.  

Donde el migrante rural es conducido circunstancialmente, durante su 

trayecto migratorio, a contextos de violencia, vulnerabilidad y desprotec-

ción. Experiencia de precariedad que se asienta en el fuero de su subjetivi-

dad repercutiendo en sus concepciones, esperanzas y emociones.  
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