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este material se realizó con recursos del Programa de coinversión social, 
perteneciente a la secretaría de desarrollo social (sedesol). 

empero, la sedesol no necesariamente comparte los puntos de vista 
expresados por los autores del presente trabajo.
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Las identidades flotan en el aire, algunas elegidas por uno
pero otras infladas y lanzadas por quienes nos rodean.

zygmUnt baUman

en la medida en que es socialmente plausible, una identidad
es válida, lo que no significa que sea verdadera o falsa.

 renato ortiz
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11

intrOdUcción 

durante más de 12 años, la Universidad iberoamericana Puebla ha mostrado 
interés en las transformaciones de las comunidades de origen de los migrantes 
poblanos. en otros momentos hemos trabajado y recorrido diversas localida-
des del estado de Puebla: la zona norte, la región de atlixco y la zona sur en 
la mixteca poblana. a través del trabajo de campo y del análisis de resultados, 
hemos constatado los cambios que las migraciones han generado en las comu-
nidades y, a su vez, cómo las propias dinámicas locales han transformado los 
flujos migratorios. Uno de nuestros intereses centrales ha sido documentar 
las migraciones internacionales que parten de nuestro estado, así como com-
prender y aprender de la configuración de identidades sociales en un mundo 
desigualmente globalizado desde los contextos locales.

en los últimos tiempos, en estos trayectos, los jóvenes, hombres y mujeres, 
se han convertido en protagonistas y actores fundamentales de la transforma-
ción de los lugares a los que pertenecen. en este contexto surge el proyecto “Jó-
venes, migración e identidad. Un análisis de caso de jóvenes rurales del muni-
cipio de calpan en el estado de Puebla”. este documento refleja los propósitos 
que guiaron dicho proyecto. en un primer momento, nos interesó enriquecer 
la discusión teórica-metodológica que se enmarca en las coordenadas de los 
estudios sobre migración y de los estudios sobre culturas juveniles, particular-
mente al eje relacionado con la emergencia de los jóvenes rurales indígenas. 
en un segundo momento, también nos interesó acompañar y fortalecer los 
procesos de reflexión que muchos de estos jóvenes mantienen respecto a las 
condiciones que viven, su transformación personal, su vinculación comunita-
ria y las posibilidades que tienen de promover cambios en su entorno. 

este texto que hoy publicamos refleja una primera mirada a la dinámi-
ca compleja que los jóvenes viven en calpan, municipio ubicado en la zona 
centro-oeste del estado de Puebla. allí encontramos una historia cultural muy 
cercana a los volcanes Popocatépetl e iztaccíhuatl, conocidos popularmente 
como “don goyo” y “doña manuela”, a las raíces indígenas, pero también a 
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12  jóvenes, migración e identidad

otras etapas de la historia de méxico, como la colonización, la revolución, el 
reparto agrario; una localidad determinada por las sequías y las muchas migra-
ciones al distrito Federal, a la ciudad de Puebla o a nueva York, nueva Jersey, 
california y Filadelfia. 

Los jóvenes han sido nuestros guías en este recorrido por calpan. el tra-
bajo se realizó fundamentalmente en la cabecera municipal, san andrés cal-
pan, y en las juntas auxiliares de san mateo Ozolco y san Lucas atzala. Los 
jóvenes de esta zona forman parte de una generación que representa a muchos 
otros jóvenes rurales que construyen sus identidades a través de dinámicas 
contradictorias y complejas, en donde los referentes de lo rural, lo urbano y 
la condición de ser joven se confrontan. estos jóvenes, al tiempo que encuen-
tran mejores niveles educativos, mayor acceso a medios de comunicación y 
transporte, a servicios de salud, también tienen que enfrentarse a empleos 
precarios y salarios poco dignos. sus trayectorias laborales están vinculadas al 
campo, pero también a nuevos oficios y formas de trabajo: como empleados en 
almacenes comerciales, como chefs o cocineros, o en el autoempleo en activi-
dades no agropecuarias, ya sea en las ciudades cercanas o en algunas ciudades 
de estados Unidos.

Hombres y mujeres jóvenes son protagonistas de transformaciones globales 
que reconfiguran sus referentes identitarios, al mismo tiempo que fortalecen 
antiguos apegos y generan nuevos. ellas y ellos enfrentan problemáticas serias: 
familias divididas, falta de acceso a espacios propios, aumento en el consumo 
de alcohol y drogas y, en ciertos casos, conformación de grupos delictivos. Pero 
también es un hecho que muchos jóvenes con inquietudes se organizan para 
expresarse, para hallar alternativas en sus comunidades. La música, la forma de 
vestir, las relaciones de pareja, los espacios juveniles, las agrupaciones a las que 
pertenecen y las nuevas tecnologías forman parte de esta emergente cultura 
juvenil. ellos se conectan a través de la música que escuchan en sus celulares 
o en sus ipods; mantienen lazos de afecto con sus amigos a través de las redes 
sociales, particularmente facebook, y adaptan su cuerpo a ropa diseñada y ma-
quilada en diferentes lugares del mundo. 

La migración es un eje central de la configuración identitaria de estos jóve-
nes, ya sea porque sus padres, hermanos, primos o amigos han migrado, o por-
que ellos mismos han vivido la experiencia de cruzar la frontera físicamente y 
se han convertido en retornados. La migración, aun sin ser migrantes, cruza 
sus imaginarios y sus sueños.

en este contexto, el objetivo que nos planteamos fue analizar y comprender 
la construcción de identidades de los jóvenes rurales de calpan, a través de 
sus narrativas y sus prácticas, con el fin de profundizar en el conocimiento 
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de la reconfiguración de espacios e identidades sociales en el contexto de la 
globalización. 

Partimos de una metodología cualitativa que articuló diferentes herramien-
tas. de manera central, el recurso de las entrevistas cualitativas no estructura-
das nos permitió comprender cómo los jóvenes, hombres y mujeres, se incor-
poran al flujo migratorio —como hijo(a)s de migrantes, migrante y migrante 
de retorno— para identificar los procesos de construcción de sus identidades. 
así también articulamos observaciones y diálogos realizados en los diferentes 
espacios de sociabilidad de los y las jóvenes.

también echamos mano de herramientas participativas que nos permitie-
ran acceder a los imaginarios y narrativas de los jóvenes, lo cual no siempre es 
fácil mediante una entrevista. en nuestros primeros acercamientos a campo 
advertimos la importancia que tiene la expresión pictórica para los jóvenes, 
que organizados en grupos, organizaciones y pandillas, dotan así de significado 
a sus territorios. es por ello que diseñamos un taller de pintura mural en la 
comunidad de san mateo Ozolco y uno de pintura en lienzo en la comunidad 
de san Lucas atzala. también se realizó el taller de vocaciones productivas, 
cuyo objetivo fue reflexionar en torno al futuro que estos jóvenes visualizan en 
sus comunidades o fuera de ellas. este ejercicio nos permitió identificar si sus 
imaginarios estaban anclados a la tierra de origen o si, más bien, buscaban salir 
de la comunidad. Y, finalmente, realizamos un grupo focal con jóvenes con el 
fin de profundizar en algunos aspectos identificados a partir de las entrevistas 
y talleres. cabe señalar que además de este documento que usted lee, realiza-
mos un documental en el que articulamos las entrevistas realizadas.

Queremos agradecer a las instituciones y personas que apoyaron el desa-
rrollo de este proyecto. en primer lugar a las escuelas que nos permitieron 
desarrollar los talleres de pintura y  de vocaciones productivas: el Bachillerato 
emiliano Zapata de san mateo Ozolco, la secundaria Oficial Joaquín Haro 
tamariz de san Lucas atzala y el centro de Bachilleratos tecnológicos agro-
pecuarios (cbta) 255 de calpan. 

también agradecemos el apoyo de los aliados que encontramos en el cami-
no y que nos facilitaron el acercamiento a las comunidades y a los jóvenes. a 
los integrantes de save the children Puebla, quienes nos abrieron los espacios 
de vinculación en los que ellos se encuentran trabajando. también al profe-
sor manuel toriz, director del Bachillerato emiliano Zapata de san mateo 
Ozolco, por las facilidades ofrecidas para trabajar en sus instalaciones y por 
su asesoría para la organización de los talleres. a la señora Hilda cruz López, 
directora general de la organización tonacalli, por apoyarnos en la realización 
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14  jóvenes, migración e identidad

del taller  de vocaciones productivas en calpan y por facilitarnos el trabajo de 
las entrevistas con personajes clave del municipio. 

agradecemos, finalmente, a todos los jóvenes que de una u otra forma 
son parte de este proyecto. a los que nos dedicaron algunas horas de su tiem-
po para conversar, a los que nos permitieron acompañarlos con sus familias, 
a quienes participaron en los talleres, a los que nos recibieron en cada una 
de sus comunidades y también a aquellos que nos interpelaron en nuestro 
recorrido por sus calles. Particularmente queremos agradecer al joven gre-
gorio Pérez su apoyo para contactar a otros jóvenes de la comunidad de san 
mateo Ozolco; a Osvaldo Jerónimo chico, quien también compartió algunos 
materiales que nos fueron muy útiles en el momento de realizar el trabajo de 
análisis. mención especial merece Édgar Pérez, quien fungió como tallerista en 
san Lucas atzala y cuya historia de vida y entusiasmo nos compromete a seguir 
trabajando en calpan. 
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marcO cOntextUaL

Una mirada a los flUjos migratorios internacionales desde pUebla

es fundamental plantear, de inicio, que los flujos migratorios son fenómenos 
sociales que adquieren sus propias características en contextos locales; son re-
sultado de un modelo capitalista financiero que funciona a partir de empleos 
precarios, es decir que requiere de mano de obra barata para subsistir. Por esto 
queremos situar la migración de calpan en un contexto estatal, nacional e 
internacional más amplio.

Las migraciones internacionales son un fenómeno característico de nuestra 
época. Para 2010 existían más de 214 millones de migrantes internacionales 
en el mundo (oim, 2010), lo que nos habla de un aumento de más del 43 por 
ciento en un periodo de diez años. desde finales de la década de los noventa, 
castles y miller (2004) identificaron algunas de las grandes transformaciones 
de la nueva era de las migraciones: nuevas regiones que se incorporaban a los 
flujos migratorios, una transformación del perfil de los migrantes en género, 
edad, nivel educativo, origen étnico y trayectoria laboral; una gran diversidad 
de flujos: refugiados, exiliados, migrantes laborales, reunificados; y, sobre 
todo, que las agendas de los gobiernos incluían, de una u otra forma, el tema 
de las migraciones, con el fin de diseñar políticas públicas que atendieran esta 
enorme complejidad migratoria. 

en el caso de méxico, su flujo migratorio, que en un 98 por ciento se dirige 
a estados Unidos, también se ha transformado desde hace varias décadas, pero 
fundamentalmente en los primeros años del siglo xxi. desde finales de la dé-
cada de los noventa, la migración de mexicanos al extranjero (estados Unidos 
específicamente) se ha intensificado y diversificado. nuevas regiones emisoras 
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18  jóvenes, migración e identidad

de migrantes están emergiendo, más población indígena está migrando, más 
mujeres participan en estos flujos y los destinos en estados Unidos se han 
multiplicado. el Índice de intensidad migratoria calculado por el consejo 
nacional de Población (conapo) en 2000 y 2010 da cuenta de la relevancia de 
la migración internacional en nuestro país. 

si antes la migración correspondía a los ciclos estacionales de las zonas 
agrícolas del sur de estados Unidos, ahora los flujos están articulados a una 
diversidad de mercados laborales que incluyen los tres grandes sectores de la 
economía, incluso con una tendencia hacia la terciarización (durand y mas-
sey, 2003). La concentración-dispersión es el patrón de asentamiento. Las 
grandes ciudades como Los Ángeles, nueva York, chicago y miami reciben 
a miles de mexicanos indocumentados, pero también hay asentamientos im-
portantes en los estados con mercados agrícolas ligados a las economías de 
exportación. como parte de este proceso, el perfil del migrante mexicano tam-
bién se ha modificado. de un grupo caracterizado por hombres campesinos 
en edad productiva que empezaron a migrar en la década de los cuarenta, hoy 
nos encontramos ante perfiles diversificados: indígenas, mestizos, campesinos, 
trabajadores urbanos, niños, mujeres, jóvenes, familias completas; todos diri-
gidos a destinos igualmente diversos. Hoy podemos encontrar familias cuyos 
miembros tienen diversos estatus migratorios (documentados, indocumenta-
dos, ciudadanos norteamericanos).1

en méxico, algunos estados (es el caso de Puebla) iniciaron un éxodo masi-
vo hacia la década de los noventa, también con un perfil migratorio centrado 
en hombres en edad productiva. es hasta principios del siglo xxi que la migra-
ción de mujeres y de jóvenes y niños se convirtió en un flujo significativo, ya 
sea para reunirse con sus padres o buscando oportunidades que no encontra-
ron en sus comunidades. Otros jóvenes retornaron a su lugar de origen porque 
el sueño americano no se alcanzó.

Puebla se ha distinguido por el carácter indocumentado de sus migrantes 
y por la circularidad del flujo: un constante ir y venir de los migrantes y una 
intensa movilidad del capital económico y cultural en estos recién construidos 
espacios transnacionales, incluso a pesar del incremento de las medidas de 
seguridad en la frontera. Por otro lado, también encontramos un flujo con cir-
cuitos migratorios sumamente diversos: antiguos-tradicionales o recientes; de 

1 conapo (2008), Zúñiga y Hernández (2005), durand (1994), durand y massey (2003), 
massey et al. (1991), inegi (2000, 2005), Passel (2005) y el Pew Hispanic center (2009) dan 
cuenta de estas transformaciones históricas a partir de análisis de datos censales y encuestas.
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migración indígena o mestiza; rurales-urbanos, urbanos-urbanos, urbanos-ru-
rales; con un fuerte soporte de redes sociales o que se dan de manera dispersa. 

La migración hacia estados Unidos desde el estado de Puebla data de la 
década de los cuarenta, aunque adquiere carácter masivo hasta la década de 
los ochenta. este flujo migratorio de Puebla está considerado por durand y 
massey (2003) como parte de la región central, junto con los flujos de los es-
tados de guerrero, Hidalgo, méxico, morelos, Oaxaca y Querétaro. tal como 
lo plantean estos autores, el principal periodo de migración fue durante el 
establecimiento del Programa Bracero, cuando se incorporaron los estados de 
Oaxaca, guerrero y Puebla. durante el periodo que duró este programa (1942-
1964), se estima que de Puebla se contrataron en promedio 1.3 braceros por 
cada diez del flujo total de país. Los flujos de esta región se han caracterizado 
por su crecimiento explosivo y porque se han incorporado migrantes indíge-
nas y campesinos de zonas rurales, pero al mismo tiempo población urbana, 
especialmente del distrito Federal y de la zona conurbada perteneciente al es-
tado de Puebla y al estado de méxico. Y aunque sus lugares de establecimiento 
en un periodo inicial fueron unidireccionales y existe una fuerte tendencia de 
los migrantes oaxaqueños a ir a california; de los guerrerenses, a illinois, y de 
los poblanos, a nueva York (durand y massey, 2003; imaz, 2006), actualmente 
los migrantes de estas regiones tienen lugares de establecimiento múltiples 
(ibarra y rivera, 2011; ibarra, 2003; Besserer, 2004; gendreau, 2003). este flu-
jo presenta también un crecimiento significativo en las décadas de los ochenta 
y noventa, precisamente por el crecimiento de los flujos del estado de méxico, 
guerrero, Oaxaca y Puebla, y por la incorporación de estados como el distrito 
Federal, Querétaro, tlaxcala y morelos (ibarra y rivera, 2011).

tal como lo han documentado ibarra y rivera (2011), marroni (2009), cor-
tina y gendreau (2004), Binford (2004), Borisovna (2002), gendreau e ibarra 
(1999), en el estado de Puebla es posible distinguir varios flujos migratorios. 

Un flujo que destaca en la década de los treinta y que se mantiene cons-
tante hasta la década de los setenta es la migración interna de tipo rural (intra 
e interestatal), especialmente hacia las zonas cañeras de veracruz y Puebla, así 
como a otras regiones del estado de méxico y morelos. Fundamentalmente se 
trata de desplazamientos estacionales (tres a cuatro meses) de hombres jorna-
leros. todavía es posible encontrar un flujo importante dentro del estado de 
Puebla como parte del programa de jornaleros agrícolas (nava, 2000; martínez 
e ibarra, 2011). 

entre las décadas de los cincuenta y sesenta se detectan dos flujos migrato-
rios importantes. Uno, ligado al proceso de industrialización y urbanización 
que surge en méxico hacia la década de los cuarenta, el cual se caracteriza por 
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una migración de tipo rural-urbano al interior del país. Éste da lugar, a su 
vez, a dos patrones migratorios: el desplazamiento permanente (generalmen-
te de tipo familiar) y la migración temporal de hombres o mujeres solteros 
que trabajan una temporada en la ciudad (en la industria de la construcción 
o en el servicio doméstico, principalmente). Los lugares de establecimiento 
más importantes son la ciudad de méxico, Puebla y cuautla. La migración 
rural-urbana se consolida al formarse las primeras colonias de mixtecos en los 
principales destinos urbanos (nava, 2000). 

en esta etapa también surge un flujo migratorio promovido fundamental-
mente por el Programa Bracero y la presencia de enganchadores que contrata-
ron trabajadores para ir a la zona sur de estados Unidos. destaca la región de 
la mixteca poblana como el lugar de donde salieron gran parte de los hombres 
en edad productiva que migraron. Las contrataciones se hacían también en la 
ciudad de Puebla, capital del estado, lo que facilitó que migrantes de comuni-
dades cercanas se desplazaran para concursar por un contrato. con el Progra-
ma Bracero el flujo se dirige principalmente a texas y california. migrantes de 
la mixteca forman parte de este flujo y algunos de la zona de atlixco. el patrón 
migratorio está compuesto por población masculina rural, en edad productiva, 
migración de tipo estacional y documentada.

a partir de estos dos flujos migratorios, podemos advertir tres tipos de 
trabajo: en el primero el trabajador va y viene de sus lugares de origen a los 
sitios de trabajo, conforme lo dictan las temporadas agrícolas; en el segundo, 
el trashumante o golondrino, el migrante se mueve en distintos lugares y se 
ocupa en diversas actividades durante tiempos prolongados; en el tercero, emi-
gración definitiva, el trabajador encuentra fuera de su comunidad condiciones 
propicias que le llevan a asentarse de manera permanente en su nuevo destino. 

el Programa Bracero tuvo una presencia de mediana importancia en el 
centro y sur de Puebla, en donde se llevaron a cabo contrataciones para enviar 
trabajadores a estados Unidos; aunque, como ya dijimos, las grandes migracio-
nes empezaron hasta la década de los ochenta, particularmente en la mixteca 
poblana. en los años noventa, el aumento del flujo de migración internacio-
nal fue significativo. Podríamos ubicar un tercer flujo de migración internacio-
nal mexicana indocumentada, misma que ha sido analizada ampliamente por 
durand y massey (2003). este flujo incorpora al valle central, caracterizado 
principalmente por la migración de la zona de atlixco, pero también de las 
regiones aledañas al volcán Popocatépetl (como lo muestra este trabajo), en 
donde la crisis del campo se agravó hacia mediados y finales de la década de 
los ochenta, teniendo como consecuencia un fuerte aumento de la intensidad 
migratoria en la década de los noventa. en esta etapa se diversificaron los 

Jovenes Migración e identidad.indd   20 04/01/13   13:09



marco contextUal  21

destinos en la Unión americana (nueva York, nueva Jersey, north y south 
carolina, Washington, entre otros) (ibarra y rivera, 2011).

Un flujo mucho más reciente es el del trabajador que, si bien ha sido tam-
bién indocumentado, mostró desde sus inicios una fuerte dispersión ante la 
falta de redes sociales que facilitaran el cruce de los migrantes por la frontera 
y que los acogiera en un lugar específico, tal como sucede en la zona sur y cen-
tro de Puebla. a este flujo se incorpora la zona norte del estado, en donde se 
ubica la mayor parte de la población indígena, que empieza también a migrar 
hacia estados Unidos, aunque dadas las condiciones precarias de esta región, 
suponemos que en el mediano plazo la migración internacional tendrá un 
crecimiento intenso. 

con base en este panorama, hay que subrayar que aunque aparentemente, 
por la antigüedad misma del flujo, la mixteca poblana es la zona que ha expul-
sado el mayor número de población, la región de atlixco presenta un proceso 
mucho menos pendular y tiende más hacia la estancia de los migrantes en 
estados Unidos (cortés, 2001).

el deterioro de las condiciones socioeconómicas que paulatinamente han 
vivido las comunidades rurales, ligadas a cambios en las políticas de fomento 
al campo y de las políticas económicas y sociales, son las causas que se encuen-
tran en el origen de estos flujos migratorios; pero es importante hacer hincapié 
en que una vez iniciados, con el tiempo se van construyendo redes sociales en-
tre las poblaciones de origen y destino que facilitan y “reproducen” o amplían 
estos desplazamientos migratorios. 

actualmente, el estado de Puebla ocupa el lugar 14 en expulsión de migran-
tes hacia estados Unidos de acuerdo con el Índice de intensidad migratoria 
(conapo, 2010). esto indica un aumento de la intensidad migratoria en el 
estado, dado que en 2000 Puebla se encontraba en el lugar 21 (conapo, 2000). 
todavía un gran porcentaje de la población migrante es masculina en edad 
productiva (entre 15 y 40 años de edad). 

los jóvenes en la migración. algUnos datos estadísticos

Un componente fundamental de estas migraciones internacionales ha sido el 
de los jóvenes. el grupo de entre 12 y 24 años es mucho menor en los flujos 
migratorios como el de canadá, en donde existen programas dirigidos a atraer 
población de trabajo intensivo. el flujo de mujeres jóvenes migrantes varía 
entre 39 por ciento en sudáfrica y 42 por ciento en estados Unidos hasta 65 
por ciento en argentina. La migración joven a otros países en desarrollo se ha 
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caracterizado en los últimos tiempos porque cada vez es menos probable que 
acompañe a sus padres y que forme un flujo migratorio con proyectos indepen-
dientes del proyecto familiar. cerca del 80 por ciento de los migrantes jóvenes 
de entre 12 y 14 años acompañan a algún padre; 50 por ciento de entre 15 y 17 
años, y menos del 20 por ciento entre los 18 y 24 años. es más frecuente que 
las mujeres jóvenes que migran estén casadas y acompañen a su esposo que los 
hombres jóvenes migrantes. con respecto a la educación, el Banco mundial 
señala que hay un flujo significativo de migración por educación, incluso a 
países en desarrollo como sudáfrica y argentina. sin embargo, uno puede 
encontrar al mismo tiempo que cerca del 20 por ciento de los migrantes de 
entre 18 y 24 años no están en la escuela o no trabajan (United nations, 2005). 

Los migrantes jóvenes tienden a ocuparse en ciertas actividades, en tanto 
que la migración de personas adultas o jóvenes nativos tiene mayor diversidad 
en sus empleos. La edad promedio de la migración de retorno en muchos 
países es de entre 25 y 30 años, lo que les permite incorporarse a los mercados 
de trabajo de sus países ancla (mackenzie, 2006). datos sobre las migraciones 
indocumentadas hacia estados Unidos nos muestran una tendencia hacia la 
“juvenización” de estos flujos. Las familias indocumentadas tienden a ser mu-
cho más jóvenes que las de los flujos de migrantes documentados y las familias 
nativas. entre la población en edad laboral considerada por este estudio (18-64 
años), también se distingue un fuerte núcleo de población joven, cerca del 84 
por ciento se encuentra en edades por debajo de los 45 años. en contraste, 
solamente tres quintas partes de los nativos o migrantes legales dentro de la 
edad productiva se encuentran por debajo de los 45 años (Passel, 2005). 

La comisión económica para américa Latina y el caribe (2006) señala 
que la mayor proporción de migrantes de la región proviene de méxico, con 
aproximadamente nueve millones de personas en 2000 y más de 11 millones 
en 2005. Y a pesar de que el Pew Hispanic center (2007) afirma que durante 
los primeros cuatro meses de 2007 el flujo mexicano se incrementó de manera 
mucho más lenta, lo cierto es que cada vez más lugares del país se incorporan 
a este flujo.

Los datos obtenidos por la encuesta de migración a la Frontera norte 
revelan que la corriente migratoria está formada principalmente por jóvenes y 
adultos en edad económicamente activa. con el mismo instrumento, el cona-
po (2000) señala que casi tres de cada diez (28.1%) migrantes tiene entre 15 
y 24 años de edad; de éstos, la gran mayoría son hombres (94.6%), solteros 
(72.4%) y con una escolaridad de 7.1 grados aprobados. La corriente laboral 
de la población de 15 a 24 años está compuesta principalmente por jóvenes 
que no han tenido una experiencia previa de migración y que no cuentan con 
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documentos para entrar en estados Unidos o para trabajar en ese país. de 
hecho, únicamente uno de cada cuatro jóvenes cruza la frontera con autoriza-
ción y ocho de cada diez jóvenes no cuentan con documentos para trabajar en 
estados Unidos. 

esta información se ve enriquecida al cruzarla con datos del Pew Hispa-
nic center, que menciona que los migrantes más jóvenes y que han llegado 
recientemente a estados Unidos tienen mayor nivel educativo que sus prede-
cesores. cerca del 30 por ciento de los migrantes jóvenes —de entre 16 y 29 
años— están graduados de la secundaria o tienen un nivel educativo mayor. 
Un dato interesante es que, de esta muestra estudiada, es más probable que 
los migrantes jóvenes hayan llegado recientemente que otros grupos de edad. 
en este sentido, 63 por ciento de ellos llegaron hace no más de cinco años, en 
contraste con aquellos que tienen 55 años o más, que llegaron hace más de 
15 años. este dato podría hablarnos de un flujo migratorio mucho más joven 
(Kochhar, 2005). 

La juventud del flujo migratorio es evidente en estos resultados. muy pocas 
llegadas en los últimos diez años cuentan con 35 años o más. el 78 por ciento 
de los migrantes que entraron hace ocho o diez años a estados Unidos tienen 
ahora 34 años o menos. de aquellos que llevan en estados Unidos dos años 
o menos, 83 por ciento tienen menos de 35 años (Kochhar, 2005). al pregun-
tarles sobre su intención de quedarse en estados Unidos, los más jóvenes y 
los que han llegado más recientemente muestran mayor interés en regresar a 
méxico en pocos años, que aquellos migrantes más viejos y aquellos que llevan 
más tiempo. entre aquellos de 18 a 29 años, 34 por ciento respondió que esta-
rían cinco años o menos, mientras que el 19 por ciento de migrantes con edad 
mayor respondió lo mismo. cerca del 73 por ciento de los mayores de 29 años 
respondieron que les gustaría quedarse por más tiempo (las opciones eran “lo 
más que pueda” o “toda mi vida”), frente al 53 por ciento de los jóvenes que 
eligieron esta opción (Passel y suro, 2005).
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marcO teóricO cOncePtUaL

migraciones internacionales y transformaciones identitarias

Las discusiones actuales en torno a las migraciones internacionales desde una 
perspectiva sociocultural deben contextualizarse en el marco de los procesos glo-
bales que se entrecruzan y se articulan con nuestra vida cotidiana. estos procesos 
no son meras forma de integración de los estados-nación sino la emergencia de 
otro tipo de nexos histórico-sociales. La globalización y, como parte de ella, los 
flujos migratorios —aunque no sólo ellos— han desatado procesos de interco-
nexión mundiales que vinculan y excluyen al mismo tiempo. 

Los estudios sobre migración han adoptado diversos enfoques y perspec-
tivas para su análisis, algunos más disciplinares y otros tratando de abordar 
la realidad compleja que implican. así también se ha articulado el tema de 
las migraciones a otros fenómenos, como educación, mercados laborales, de-
sarrollo, género y familia, tratando de comprender cuál es el impacto que las 
migraciones han tenido sobre ellos y tratando también de ubicar las causas 
que originan estos flujos. 

Una gran parte de los primeros estudios sobre migración se realizaron des-
de visiones disciplinarias que entonces dieron lugar a la construcción de las 
ideas de comunidades de origen y destino, así como de factores de expulsión 
y atracción que muchas veces se delineaban como elementos económicos y en 
algunos casos políticos. 

en otro plano, algunos estudios con una visión basada en el sistema-mun-
do planteaban que las diferencias estructurales entre los países —consecuencia 
del desarrollo desigual del capitalismo mundial—, aunados a los cambios en los 
modelos de crecimiento y las crisis económicas, sociales o ambientales sufridos 
en los países de origen, se tornan en fuerzas detonadoras del proceso migrato-
rio (sassen, 1988; Portes, 1981). 

en este contexto, la migración internacional es vista como resultado de 
las rupturas que ocurren en el proceso de desarrollo capitalista. Los merca-
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dos globales, la riqueza en materias primas y recursos naturales, así como la 
sobreoferta de la fuerza de trabajo en el interior de las regiones periféricas son 
elementos que tienen relación con el flujo de población hacia el exterior. 

el estudio de la migración, por tanto, debe considerar distintas escalas y 
aproximaciones. massey et al. (1991) argumentaban desde la década de los no-
venta que la migración internacional es un proceso dinámico y autosostenido, 
cuya operación se encuentra gobernada por una serie de principios básicos:

la migración se origina históricamente en los cambios de la estructura socioeco-
nómica de las sociedades de origen y destino; que una vez implementadas, las 
redes de relaciones sociales sirven para apoyar e incrementar el flujo migratorio; 
que al aumentar la accesibilidad a la migración internacional, las familias la ha-
cen parte de sus estrategias de sobrevivencia y la utilizan sobre todo cuando están 
en una etapa del ciclo de vida familiar en que es mayor el número de dependien-
tes; que las motivaciones individuales, las estrategias familiares y las estructuras 
de la comunidad son afectadas por la migración de tal manera que hacen más 
plausible la emigración posterior; que aun entre los emigrantes temporales hay 
un proceso inevitable de establecimiento en el extranjero, y que entre los emi-
grantes establecidos existe un proceso de migración de retorno (p. 15).

en el plano cultural y de conformación de las identidades también se han 
registrado cambios muy interesantes a raíz de la migración. encontramos fun-
damentalmente dos extremos: por un lado, regiones en las que existe un rom-
pimiento de los migrantes con sus sitios de origen, es decir, migrantes que no 
regresan a sus comunidades y tampoco envían dinero a sus familias. Y, por otro 
lado, localidades y regiones que, gracias a la migración, adquieren una dinami-
zación de la cultura y las instituciones sociales (sistema de cargos, por ejemplo). 

glick shiller et al. (1992) plantean que la migración permite el surgimiento 
de realidades sociales cualitativamente diversas, más allá de los acostumbrados 
arraigos espaciales de la región de origen y destino. Los migrantes establecen 
campos sociales multilocalizados y multiestratificados a través de fronteras geo-
gráficas, culturales y políticas. 

Levitt y glick schiller (2004) destacan que es dentro de esta red de relacio-
nes que los migrantes se crean identidades múltiples y fluidas. en este sentido, 
reguillo (2002) plantea que la diferencia —y en este sentido la identidad tam-
bién— es una diferencia situada, es decir, que adquiere su sentido desde un 
lugar y un momento histórico. Podríamos sugerir que el lugar del pensamiento 
es estable y que pueden ubicarse con relativa claridad las fronteras que real o 
metafóricamente constituyen los bordes en los que la identidad es capaz de 
situar a su alteridad: 
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asumir este enfoque supone mirar la constitución de la sociedad como un pro-
ceso dinámico en el que los actores sociales realizan acciones, producen dis-
cursos y construyen sentido sobre el mundo a partir de complejos procesos de 
negociación y siempre desde un lugar situado e históricamente construido, es 
decir, desde profundos anclajes histórico-culturales (como el género, la nacio-
nalidad, la etnia, la clase social) y desde anclajes electivos (como los diferentes 
procesos de identificación o afiliaciones que los actores actualizan en el curso de 
sus biografías) (reguillo, 2000, p. 52).

en esta misma línea, Hall (1990) plantea que las prácticas de representa-
ción siempre implican las posiciones desde donde hablamos o escribimos, es 
decir, posiciones de enunciación. Lo que las recientes teorías de enunciación 
sugieren es que, aunque nosotros hablamos en nuestro nombre, de nosotros 
mismos y desde nuestra propia experiencia, quien habla y el sujeto de quien se 
habla nunca es idéntico, nunca es exactamente el mismo en el mismo lugar. 
sostiene, además, la importancia de pensar la identidad no como un hecho 
completo, sino como una producción que nunca está completa, sino en proce-
so y siempre constituida dentro de la representación, no fuera de ella. en este 
sentido, la identidad es un asunto de llegar a ser, así como también de estar 
siendo. Pertenece tanto al futuro como al pasado, no es algo que ya exista, sino 
que trasciende lugar, tiempo, historia y cultura. Hall habla de dos vectores de 
la identidad caribeña, uno de la similitud y continuidad y otro de la diferencia 
y ruptura. La primera identidad permite un poco de arraigo, algo de continui-
dad con el pasado; la segunda nos recuerda que compartimos la experiencia de 
una profunda discontinuidad. 

en otro sentido, gendreau (2003) hace referencia a que la identidad co-
lectiva o individual es multidimensional, ya que resulta de la construcción 
del sujeto en diferentes círculos de pertenencia. es decir, en una comunidad 
como en las que trabajamos una mujer puede describirse a sí misma como 
esposa, como madre y como trabajadora doméstica. al respecto, rivera (2004) 
plantea que los procesos de identificación que se desarrollan entre espacios y 
lugares también se manifiestan como prácticas identitarias y se refieren a una 
situación momentánea en la que ellos se despliegan en diferentes maneras 
y en diferentes tiempos y espacios, permitiendo la construcción de límites y 
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pertenencias y marcando, de alguna manera, posesiones imaginarias que son 
creadas en el nombre de un proyecto identitario. tal es el caso de aquellos 
migrantes que participan en un proceso migratorio multilocalizado y en el 
que no existen lugares de destino sino de establecimiento hacia los cuales se 
generan sentimientos de apego por las experiencias vividas y compartidas con 
un colectivo del que forman parte.2 

rivera (2004) menciona que la construcción de estas pertenencias se ma-
nifiesta en el apego de la gente hacia lugares particulares, como una localidad 
o el hogar, y a las formas de ser, pero también involucra un sentido de deseo, 
el deseo de la gente de llegar a ser, de formar parte, de pertenecer y tener per-
tenencia a algo. 

el planteamiento del enfoque transnacional, trabajado por Levitt y glick 
schiller (2004), señala que los migrantes viven aspectos de su vida en las comu-
nidades de origen al tiempo que se incorporan a la vida en las comunidades de 
destino. aunque el estado-nación continúa siendo importante, la vida social 
no está confinada a sus límites. La propuesta de estas dos autoras es un con-
cepto de sociedad basado en la noción de campo social y la distinción entre 
formas de ser y formas de pertenencia. 

Las autoras definen campo social como un entrelazamiento de redes de re-
laciones a través de las cuales ideas, prácticas y recursos son intercambiados, 
organizados y transformados. ideas, productos culturales y valores fluyen al 
interior de estas relaciones sociales, aunque de manera desigual. Los campos 
sociales son multidimensionales y abarcan interacciones de diferentes formas, 
profundidades y amplitudes, tales como las organizaciones, instituciones y mo-
vimientos. 

el concepto formas de ser se refiere a las relaciones sociales actuales y prác-
ticas en las que los individuos están comprometidos. Los individuos pueden 
estar incrustados en un campo social, pero no identificarse con ningún nivel 
o políticas culturales asociadas al campo. sin embargo, campos sociales de va-
rios niveles contienen instituciones, organizaciones y experiencias que generan 
categorías de identidad que están adscritas a o seleccionadas por individuos 
o grupos. estas son formas de pertenencia que los individuos pueden o no 
apropiarse en diferentes etapas de su ciclo de vida o en diferentes contextos 

2 Un ejemplo claro son los migrantes poblanos que primeramente se establecieron en lugares 
como la ciudad de Puebla, ciudad neza o valle de chalco, en el estado de méxico, y de 
ahí migraron a california o nueva York y después a chicago o nueva Jersey. se trata de 
experiencias significativas para cada uno de ellos, en las que tejieron redes y construyeron 
afectos, es decir, no sólo han sido espacios laborales.
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sociales. Los individuos pueden tener una especie de conexión a una forma de 
pertenencia a través de la memoria, nostalgia o imaginación, lo que les permi-
te entrar en un campo social. 

Un campo social transnacional es creado a partir de conexiones cercanas 
y lejanas. estas conexiones significan que prácticas diarias e ideas pueden ser 
moldeadas por fuerzas no confinadas al estado-nación. de ahí que algunas 
formas de ser y formas de pertenencia sean transnacionales. entonces, las no-
ciones de territorio y de territorialidad son centrales en la discusión de la con-
formación de comunidades transnacionales, así como los posibles sentimien-
tos de apego que pueden desplegarse ante distintos espacios transnacionales. 

algunos estudios sobre migraciones italianas y de mexicanos a estados 
Unidos muestran evidencia sobre la fortaleza de los lazos de los migrantes con 
sus comunidades de origen (Pollini, 1998; giménez y gendreau, 1994), que al 
mismo tiempo logran reconstruir esta suerte de identidad desplegada en apego 
hacia el territorio. esto resulta de suma relevancia sobre todo en un contexto 
en donde la ciudadanía, la membresía y la pertenencia interpelan por una 
reconfiguración del estado-nación y de la organización y participación política 
en los distintos ámbitos locales, municipales y regionales.

Williams (2000) y Hall (1997) han enfatizado la naturaleza incompleta de 
la cultura y ésta como arena de lucha, de resistencia, de impugnación y de 
expropiación. 

Para fines de este trabajo, entenderemos identidad como un punto de en-
cuentro, punto de sutura, como una forma de identificación temporal, siem-
pre en construcción. La identidad como algo móvil y siempre referida a la 
diferencia. 

Las identidades culturales de los conjuntos sociales tienen un carácter co-
yuntural de diferencia frente a otros conjuntos sociales que reconfiguran las 
nociones de comunidad e identidad. 

La identidad, como hemos explicado, es un hecho siempre incompleto, 
siempre en proceso, nunca remitido a marcos de referencia inmutables. implica 
relaciones de asimetría social, procesos de validación y legitimación así como de 
dominios contestados. es fundamentalmente un espacio imaginario, creativo y 
abierto a nuevas prácticas culturales que impugnan o convalidan el poder. 

La identidad cultural implica puntos de identificación inestables genera-
dos por los discursos de la historia y la cultura, no son una esencia, sino un 
posicionamiento que es siempre político. 

La identidad por referencia (gallisot, 1987), que incluye la proyección de 
los individuos hacia comunidades imaginadas, está relacionada con el proble-
ma de los orígenes y la memoria colectiva, con el hecho de cómo imaginan 
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los actores sociales su pasado y con su forma de configurarlo a partir de una 
específica posición frente al poder, para lo cual apelan a tradiciones inventadas 
o a comunidades imaginadas. 

La categoría de identidad lleva al concepto que tienen las colectividades de 
sí mismas en relación con el “otro”, a través de la diferenciación y el recono-
cimiento. 

La frontera está signada por prácticas legales e ilegales de cruce y comunica-
ción. Hoy no es posible sostener paradigmas exclusivistas en el intento de dar 
cuenta de la formación de identidad en un contexto transnacional. 

al hablar de diásporas nos referimos a personas cuyo sentido de identidad 
se construye a partir de historias comunes de desplazamiento. el retorno siem-
pre es imaginario y es la base de la construcción simbólica y de las representa-
ciones que conforman los recuerdos y los mitos individuales. 

Lo liminal alude a umbral, espacio en el que metafóricamente se está en el 
medio, entre el pasado y el futuro.

emergencia del sUjeto joven rUral

gran parte de lo que se ha escrito en torno a los jóvenes está mediado por los 
planteamientos de autores de Occidente. tal como plantean Feixa y gonzález 
(2006), encontramos en éstos una suerte de sesgo etnocéntrico en la concep-
tualización de la juventud. no es sino hasta el siglo xx, como señalan los au-
tores, que aparecen los jóvenes como actores sociales y sujetos identitarios en 
américa Latina, a partir, sobre todo, de movimientos sociales reivindicadores, 
tanto urbanos como rurales. 

La idea moderna de joven fue inventada al mismo tiempo que la máquina 
de vapor. el principal artífice de esta noción fue Watt, en 1765, y el joven 
rousseau, en 1762. esta invención puso a la sociedad frente a dos problemas: 
cómo y dónde colocar a este sujeto en la estructura social y cómo adecuar su 
comportamiento a las particularidades de la misma. rousseau inventó al joven 
pero evadió el problema de colocarlo. el sastre, el editor, el reformador social 
y el educador acudieron a ayudar a rousseau y empezaron, a finales del siglo 
xviii y principios del xix, a encargarse de un grupo que no era ni de niños ni 
de adultos (musgrove, 1964).

es así que desde comienzos del siglo xix se incrementaron las discusiones 
sobre “el problema” que representaba aquel grupo constituido por quienes pa-
saban la pubertad, pero todavía no eran adultos. este intento de clarificación 
fue conformando lo que un escritor inglés del siglo xix denominó las nuevas 
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“clases peligrosas”, mismas que abastecieron las escuelas secundarias públicas 
que se abrieron a finales de ese siglo (Keniston, 1970).

si bien los intentos por precisar el carácter de este nuevo personaje estuvo 
presente desde comienzos del siglo xix, no fue sino hasta principios del xx 
cuando stanley Hall publicó su trabajo La adolescencia: su psicología y su relación 
con la fisiología, antropología, sociología, sexo, crimen, religión y educación, gracias al 
cual se reconoció ampliamente este periodo de la preadultez.

Hall señaló con claridad que, debido a las transformaciones masivas de la 
sociedad estadounidense en las décadas posteriores a la guerra civil, se gestó 
un cambio gradual en la naturaleza del desarrollo humano. en ese periodo 
“la familia trabajadora”, en la que los niños trabajaban el campo junto con 
sus padres, empezó a desaparecer; los excedentes de la producción industrial 
permitieron a millones de adolescentes permanecer al margen de la fuerza de 
trabajo. norteamérica se transformó de una sociedad rural en una sociedad 
industrial urbana que fue demandando paulatinamente no sólo la instrucción 
básica de la población joven, sino una cada vez mayor capacitación que permi-
tiera a este grupo ajeno a los procesos productivos, sumarse a ellos de manera 
más eficiente.

si bien stanley Hall avanza en la significación de la juventud al reconocerla 
como resultado de toda una transformación social, es concebida por él, final-
mente, como un periodo de crisis, determinado biológicamente y controlado 
por la fuerza del instinto, por lo que precisa conducción y control para llegar 
adecuadamente a la adultez. no obstante esta prevalencia de un enfoque psi-
cologista, Hall deja ver que la emergencia de este nuevo sujeto se enmarca en 
la transformación que la sociedad va experimentando a raíz de la revolución 
industrial, y va cobrando fuerza en la medida que este modelo de sociedad 
se consolida. con una visión más sociológica, martín criado (1998) afirma 
que cuando cambian las condiciones de reproducción de los grupos sociales 
y, por tanto, las condiciones sociales y materiales de producción de nuevos 
miembros, se producen diferencias de generación; los nuevos miembros son 
generados de manera distinta.

el nacimiento y desarrollo de la identidad juvenil surge sin duda en las 
ciudades dentro de las cuales el modelo civilizatorio promovido por el capi-
talismo se manifiesta con toda su potencialidad. es decir que, en la medida 
que la sociedad en el mundo va pasando de rural a urbana, los jóvenes se van 
haciendo cada vez más visibles. La transformación del proceso productivo ca-
paz de generar excedente y riqueza descomunal, la ampliación de la educación 
para capacitar a las nuevas fuerza de trabajo que demandaba la naciente indus-
tria, el crecimiento urbano transformando los comportamientos sociales y la 
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estandarización de un modelo de vida basado en el consumo son algunos de 
los factores históricos que fueron dando a la juventud una cara propia.

este nuevo contexto va generando cambios profundos en un orden menos 
cuantitativo. Por una parte, la vertiginosidad de las transformaciones sociales 
amenaza con hacer obsoletas las instituciones, trayendo consigo la pérdida de 
referentes claros para vivir en sociedad; el desarrollo científico y tecnológico 
promueve una idea de progreso a la vez que rompe el equilibrio natural que 
amenaza seriamente la vida en el planeta; los medios de comunicación electró-
nica revolucionan las nociones de tiempo y espacio; el consumo pasa de ser una 
mera adquisición de bienes a una filosofía que rige la vida de millones (Berger, 
2002); las figuras de autoridad se desordenan generando conflicto entre los dis-
tintos grupos sociales. estamos, como diría martín Barbero (2002), no frente al 
proceso de transformación social que se experimenta de generación en genera-
ción, sino frente a un cambio en la naturaleza del propio proceso. 

el sujeto joven se va haciendo cada vez más visible en la sociedad y cobra 
una relevancia creciente. como apuntamos, son tres los procesos que pro-
mueven tal emergencia en la última mitad del siglo xx: reorganización eco-
nómica, oferta y consumo cultural y el discurso jurídico. Precisamente por su 
condición de constructo social, su definición es compleja, pues no se reduce 
al concepto biológico de edad (margullis y Urresti, 2002; reguillo, 2000). Y 
en esta línea, reguillo (2007) plantea que definir a los jóvenes tiene una doble 
tensión permanente, por lo que sugiere reflexionar en torno a las subjetivida-
des juveniles desde tres dimensiones: 

a) Los procesos de precarización-informalización de las dinámicas de los ima-
ginarios juveniles.

b) La disminución del papel del estado social y la emergencia y fortalecimiento 
de un estado punitivo.

c) el descrédito de las instituciones modernas (escuela, partidos, empresas) y 
[añadiríamos] la reconfiguración de las familias (p. 144)

gonzález canga (2004) plantea que “la preocupación por el mundo juvenil 
rural es tardía y marginal en las ciencias sociales” (p. 195) y se pregunta si existe 
una juventud rural objetiva como grupo social o debe considerarse una catego-
ría analítica. muchos autores, dice gonzález canga, coinciden en que se trata 
más bien de un problema conceptual y teórico y no contextual. estamos de 
acuerdo en que los jóvenes rurales han estado particularmente ausentes de las 
grandes líneas de discusión de las ciencias sociales. Por un lado, los estudios 
rurales se centraron en la unidad doméstica como unidad fundamental de 
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análisis y como eje problematizador la producción-reproducción de la misma; 
y por otro, los estudios sobre jóvenes han puesto su atención principalmente 
en los espacios urbanos. de hecho, la noción de joven surge, como veremos en 
este apartado, de la dinámica industrial occidental.

Las dicotomías rural-urbano, local-global, construidas también desde una 
mirada occidental se tornaron insuficientes para dar cuenta de la realidad 
latinoamericana. Un sinnúmero de trabajos han surgido desde los márgenes 
disciplinarios para dar cuenta de estos fenómenos emergentes. Las disciplinas 
han abierto sus campos a otras y esto ha permitido la construcción de nue-
vos enfoques que permiten visibilizar fenómenos antes olvidados. Un ejemplo 
claro, desde la problemática que nos ocupa, son los trabajos escritos desde el 
enfoque de la sociología rural, englobados en la perspectiva de la “nueva rura-
lidad”, que dan cuenta precisamente de cómo zonas rurales con agricultura li-
gada fundamentalmente a la subsistencia, se articulan a procesos más amplios 
a partir de nuevas formas de producción agroindustrial y a la instalación de 
procesos de manufactura, generados en la organización y estructura de la uni-
dad doméstica (de grammont, 2008; gómez, 2008 y Llambí y Pérez, 2007). 

así también, la antropología, la sociología y la economía han dado cuenta 
de la configuración de nuevos espacios transnacionales como resultado de 
la construcción de redes sociales tanto empresariales como de individuos y 
familias migrantes. estas nuevas formas de organización productiva y la emer-
gencia de nuevos espacios transnacionales permiten, a su vez, la emergencia de 
nuevos sujetos sociales. si bien los estudios sobre el campo o las áreas rurales 
diluían la heterogeneidad de los actores campesinos en la unidad doméstica 
o en los jefes de familia, hoy día se apunta hacia nuevas subjetividades, cuya 
construcción no se limita a los espacios productivos o de reproducción. nue-
vos estudios sobre las mujeres y la carga emocional que implican las transfor-
maciones en el campo permiten dar cuenta de estas nuevas miradas (Fagetti, 
1995; d’aubeterre, 2000; sangabriel, 2001). en esta perspectiva, el sujeto jo-
ven rural empieza a construirse no solo como parte de la unidad doméstica, ni 
solo como joven trabajador campesino. La diversidad de lo que es ser joven en 
el campo se vuelve mucho más compleja en los contextos descritos.

en estos contextos migratorios en donde los territorios, los espacios y las 
identidades se trastocan, emerge un sujeto social antes no identificado, al me-
nos en el campo de las ciencias sociales. Hablamos de los jóvenes rurales e 
indígenas que se perdían en los estudios de campo y no eran mencionados. 

Hablar del sujeto joven rural podría resultar una contradicción en tanto 
que el origen de la noción de joven está vinculado justamente con la revolu-
ción industrial y con el crecimiento demográfico. sin embargo, las grandes 
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transformaciones de américa Latina, sobre todo las que han tenido lugar en 
las zonas rurales, dan cuenta de la urgente necesidad de revisar este concepto y 
de dar voz a aquellos que desde contextos dinámicos y complejos se visibilizan 
y buscan ser nombrados. 

el trabajo pionero en méxico de Lourdes Pacheco plantea justamente el 
surgimiento del joven rural como sujeto social y no sólo como integrante de 
una unidad doméstica, ni como trabajador campesino. Pacheco (2002, 2003) 
señala dos elementos centrales que permiten esta visibilización: primero, un 
interés cada vez mayor de juvenólogos en las dinámicas en zonas rurales y no 
solamente en las zonas urbanas donde se ubica gran parte de las discusiones 
sobre las culturas juveniles; y, segundo, los propios procesos sociales que han 
hecho emerger al joven, particularmente las migraciones internacionales y la 
presencia de las industrias culturales en regiones tradicionalmente alejadas. 

sin embargo, no ha sido del todo aceptada la existencia de la juventud 
rural. es así que una persona de 15 años que se convierte en jefe del hogar y 
no forma parte del espacio escolar de su comunidad no puede ser entendido 
como joven. gonzález cangas (2003) atribuye esta invisibilidad fundamental-
mente a dos causas: a que el concepto de juventud ha sido entendido por mu-
chos desde una perspectiva occidental y como producto de la modernización y 
a que los estudiosos del campesinado a nivel internacional se enfocaron en un 
solo tipo de actor: el campesino, varón y adulto. 

más aún, durston (1998) afirma que las juventudes no son producto de la 
sociedad moderna ni exclusivamente urbanas. La revisión de diferentes autores, 
desde la antropología y pasando por la sociología, nos permite dar cuenta de 
que las civilizaciones más antiguas, desde las primitivas hasta las tradicionales, 
manejan el concepto de juventud y ordenan esta etapa de vida con variadas con-
ductas, ritos, relaciones, valores e instituciones específicas a ella. su propuesta 
para conceptualizar a las juventudes rurales, más que establecerlas de manera 
unívoca en la edad, la constituye a partir de fases que, si bien no son universales 
aun en un contexto sociocultural homogéneo, tienen una alta probabilidad de 
ocurrir en los medios rurales de américa Latina:

1. La adolescencia y la fase escolar y de ayudante del padre o de la madre en 
sus labores, que a su vez se divide en la pre-adolescencia y la adolescencia 
post-puberal. 

2. La fase juvenil plena, de parcial independización y de desarrollo de capaci-
dades propias. 

3. La fase de joven semiadulto, incluida la condición de recién casado. 
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4. La fase de la paternidad o maternidad, pero sin independizarse en un hogar 
propio. 

Para durston (1998), si bien el casarse y establecer un hogar es la tendencia 
predominante, no corresponde a todos los jóvenes rurales; así como no todos 
conforman hogares independientes de sus padres. no obstante, su marco con-
ceptual permite dar cuenta de la variabilidad individual en torno a una norma 
cultural de constitución de parejas y de hogares. evidentemente un individuo 
de cuarenta años, aunque no tenga pareja y viva con y dependa de sus padres, 
no puede considerarse un joven.

Kessner (2005) señala que si bien las problemáticas de los jóvenes rurales 
son en su mayoría similares a las de los jóvenes urbanos, existen ciertas dis-
tinciones. así, se describen relaciones familiares más patriarcales, una centra-
lidad de la problemática de la tierra, la existencia de pluriactividad como una 
forma de subsistir por la insuficiencia de los ingresos provenientes del trabajo 
familiar, tensiones identitarias entre lo local y lo global, entre la decisión de 
permanecer y la de migrar, una débil conciencia de ser un actor específico, 
entre otros. también algunos problemas aparecen como más acuciantes que 
respecto a sus pares urbanos: la mayor extensión de la pobreza, la fuerte dife-
rencias de género, la dominación sobre las mujeres y la particular situación de 
la juventud indígena por la existencia de discriminación y el debilitamiento de 
sus lazos comunitarios.

La ampliación de lo rural incorpora dinámicas sociales diferentes. Los da-
tos sobre la juventud rural en méxico tomados de la encuesta nacional de la 
Juventud 2005 y 2010 (en Pacheco, 2002, 2003) permiten observar nuevas 
constantes respecto a lo que la caracteriza:

•	 acceso a mayor nivel de educación formal respecto a otras generaciones.
•	 circulación de mayor información.
•	 esquemas de socialización en el campo y la ciudad a través de la migración: 

jóvenes portadores de modelos diversos que integran a sus comunidades.
•	 mayor acceso a la economía dineraria.
•	 disputa entre las ideas religiosas y científicas en torno al cuerpo y la sexua-

lidad.

La dinamización del espacio rural se debe en gran medida a la presencia de 
los medios de comunicación y a otras industrias culturales que transforman 
el campo de la mediación masiva porque ofrecen nuevos recursos y nuevas 
disciplinas para la construcción de la imagen de uno mismo y de la imagen del 
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mundo. estos medios dan nuevo giro al ambiente social y cultural dentro del 
cual lo moderno y lo global suelen presentarse como dos caras de la misma 
moneda (appadurai, 1996). Los medios de comunicación en particular engar-
zan estas dos dimensiones, permitiendo al sujeto hacer coincidir su historia 
con la de los personajes que siguen en las pantallas, la radio y las revistas, pero 
sin apartarse completamente de su espacio concreto de vida. Pero no sólo los 
medios de comunicación irrumpen en la vida comunitaria transformando la 
manera como se ve ella misma, otros medios se constituyen también en pro-
motores de bienes culturales que buscan posicionar su consumo y modificar 
los hábitos sociales, tal es el caso de los juguetes, automóviles, ropa, comida. 

en este proceso son los jóvenes quienes de manera creciente llevan y traen 
rasgos culturales nuevos, dando un carácter diferente al circuito migratorio; 
pero no sólo eso, es precisamente en esta dinámica donde los jóvenes se cons-
truyen a sí mismos como tales. con ellos y en ellos se articulan múltiples 
lugares, ya sean reales o imaginarios, que van generando la creación de nue-
vas expresiones identitarias que no son, en absoluto, únicas o estáticas, sino, 
por el contrario, múltiples, intercambiables y contingentes (appadurai, 1996; 
Hall, 1997; thompson, 1990).

La asunción creciente de los jóvenes a los procesos migratorios es multi-
factorial; pero un factor que resulta muy significativo es que el estado ignora 
al joven rural como sujeto social, ya sea formado o en formación, y promueve 
programas económicos en los que los que no son niños son adultos producti-
vos que se incorporan a las labores del campo.

en los hogares rurales, la migración de los miembros jóvenes es una estrate-
gia de supervivencia familiar. La percepción subjetiva de éxito de quien asume 
la aventura de la migración dentro de una cultura migrante ampliamente ex-
tendida en la ruralidad mexicana provoca una cuota de migración como parte 
de la manera de ser joven rural y marca la vida tanto de los que se van como 
de los que se quedan (Pacheco, 2002).

esta práctica migratoria trae consigo también nuevos acuerdos y tensiones 
familiares, conduce a entornos de trabajo novedosos y acarrea nuevas adqui-
siciones culturales. son estos procesos migratorios los que promueven entre-
cruzamientos y articulaciones de procesos globales y vida cotidiana que bien 
pueden vincular, pero también excluir (garcía canclini, 1990).

La constitución de un nuevo sujeto social trae consigo procesos de resisten-
cia en los cuales cada paso, cada acción encaminada a su reconocimiento, tiene 
que enfrentar la indiferencia, el descrédito o incluso la prohibición. Los nuevos 
jóvenes del circuito migratorio deben ir aprendiendo a negociar sus espacios. es 
cierto que las condiciones para hacerlo son distintas según el lugar en el cual es-
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tén, pero esta acción no trae consigo necesariamente la emancipación del joven 
rural (en este caso de calpan). es importante entender que ellos acceden a la mi-
gración bajo sospecha, en condiciones de desventaja y en situación de racismo, 
de desprecio de los valores campesinos de los cuales son portadores. Los jóvenes 
rurales migrantes son altamente vulnerables (Pacheco, 2002).

es importante destacar que la construcción del sujeto joven es compleja, 
supone diversos actores y distintos modos de establecer relaciones entre ellos 
mismos y con otros sujetos sociales.

reguillo (2000) señala que uno de los elementos que permitió precisamen-
te la visibilización de los jóvenes —al menos en los países en desarrollo— fue el 
acceso que tuvieron al consumo, lo que provocó a su vez el reconocimiento en 
los espacios privado, público y, particularmente, en el campo científico. Las 
industrias culturales se constituyen, a decir de reguillo (2000) y martín Bar-
bero (2008), en una de las mediaciones más importantes para la construcción 
identitaria de los jóvenes, que hacen llegar a ellos alternativas de pertenencia y 
de identificación que trascienden los ámbitos locales, sin negarlos. Los jóvenes 
son, más bien, sujetos de discurso con capacidad para apropiarse y movilizar 
los objetos tanto sociales y simbólicos como materiales, es decir, son agentes 
sociales.

 el proyecto se inclina hacia el análisis de las identidades de jóvenes a 
partir de sus narrativas, poniendo en el centro a los sujetos, a sus formas de 
ver el mundo, a sus subjetividades y a sus prácticas. nos permite comprender 
el marco interpretativo de su propio contexto, de su vida cotidiana desde el 
cual realizan sus prácticas. este trabajo se inscribe también en la tradición de 
estudios sobre jóvenes en américa Latina, que particularmente se enfoca en el 
estudio de las prácticas y su sentido, pero al mismo tiempo toma distancia de 
las miradas exclusivamente urbanas, para intentar construir un sujeto social 
emergente: el joven que transita precisamente entre membresías y lealtades 
territoriales múltiples y simultáneas, en contextos rurales y urbanos.
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traYectOs metOdOLógicOs

el proyecto parte de una metodología cualitativa que supone que la realidad está 
construida a partir de significados y sentidos, compartidos a veces, pero también 
tensionados por la diversidad de referentes y sentidos que adquieren hoy en una 
sociedad que se ve invadida por múltiples imágenes, ideas y formas de ser. 

son dos los conceptos fundamentales que tratamos de identificar y analizar 
en este trabajo: las identidades (las entrevistas fueron una herramienta funda-
mental para acceder a ellas) y las prácticas sociales de los jóvenes (a través de la 
observación participante y la interacción con ellos). 

entendemos las prácticas sociales, en términos de de certeau (2000), como 
formas de operar. el conjunto más o menos coherente, más o menos flui-
do, de elementos cotidianos concretos o ideológicos, a la vez dados por la 
tradición y puestos al día mediante comportamientos que traducen en una 
visibilidad social fragmentos de esta distribución cultural, de la misma manera 
que la enunciación traduce en el habla fragmentos de discursos. es la práctica 
el factor decisivo para la identidad de un usuario o de un grupo, ya que esta 
identidad le permite ocupar su sitio en el tejido de relaciones sociales inscritas 
en el entorno (de certeau, 2000). 

en este sentido, asumimos que las identidades no pueden ser estructuras 
estables, sino procesos de negociación y expropiación, discontinuos, dinámi-
cos, individuales y/o colectivos, que se construyen desde un lugar y tiempo 
particulares —desde una historia y cultura específicas— (Hall, 1990), pero que 
no se acotan a un espacio fijo y en los que son fundamentales el reconocimien-
to y la diferenciación. Un aspecto que resulta fundamental en este estudio 
es asumir que las identidades en los jóvenes están configuradas a partir de 
referentes tradicionales (escuela, trabajo, nación), y que estos se despliegan en 
múltiples dimensiones, de múltiples niveles. Las identidades, en términos de 
valenzuela (1998), incorporan referentes reales e imaginarios, verdaderos o 
inventados, donde juegan un papel importante los mitos fundantes y aquellos 
que participan en la construcción del sentido de pertenencia. dos distinciones 
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nos parecen fundamentales en este sentido: las identidades cotidianas, que 
pueden considerarse de pertenencia, y las imaginadas, que son de referencia. 

sUpUestos 

La reflexión del trabajo estuvo guiada por los siguientes supuestos:
•	 La migración ha transformado la vida de los jóvenes rurales, produciendo 

cambios en sus identidades y prácticas, particularmente en sus apegos y su 
sentido de pertenencia a la comunidad.

•	 Los espacios de socialización de los jóvenes en zonas rurales están fuerte-
mente influenciados por la migración. 

•	 Las formas de sociabilidad de los jóvenes rurales se caracterizan por su 
carácter translocal (bandas o pandillas, redes sociales, fiestas, música).

•	 Las expectativas de futuro de los jóvenes se dirigen al abandono escolar, 
la migración (interna o internacional), pero al mismo tiempo mantienen 
prácticas tradicionales ligadas a la familia y a la pertenencia a la comuni-
dad.

•	 existen grupos o colectivos de jóvenes rurales que buscan ser escuchados 
para modificar condiciones estructurales que reproducen la pobreza en 
sus comunidades y familias, en donde la migración juega un papel funda-
mental.

•	 Las identidades juveniles transitan entre elementos tradicionales y moder-
nos que en algunos casos responden a procesos de alineación, pero que 
en otros responden a procesos de resistencia ante una cultura dominante. 

•	 La pertenencia a la comunidad continúa siendo un eje fundamental para 
la identidad de los jóvenes, pero buscan también reconocimiento a través 
de sus propias formas de expresión. 

•	 el género es un elemento fundamental en la construcción identitaria en-
tre hombres y mujeres jóvenes. 

etapas del trabajo

Etapa I. Revisión documental

aunque ya se contaba con una primera exploración bibliográfica, se realizó 
una revisión exhaustiva sobre el tema de jóvenes rurales en américa Latina y 
en méxico, tratando de ubicar los ejes problemáticos más relevantes, consul-
tando bases de datos estadísticas y bibliografía sobre estudios sociológicos y 
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antropológicos. se mantuvieron sesiones quincenales con el grupo de investi-
gación para integrar la información recabada. 

Etapa II. Trabajo de gabinete-campo

se combinó el trabajo de campo con el de gabinete. Por un lado se realizaron 
reuniones con el grupo de investigación para diseñar las guías de entrevista, 
y se aplicó una versión piloto a fin de incluir los temas relevantes para los 
jóvenes. así también se capacitó al equipo en el trabajo de observación y or-
ganización de las notas de sus diarios de campo, a fin de que éstas fueran in-
corporadas al análisis. se iniciaron las primeras entrevistas con actores locales 
que nos permitieron acercarnos a la historia de la comunidad. así también, 
utilizando la metodología de bola de nieve, se iniciaron las entrevistas con 
los jóvenes rurales, para ubicar a otros jóvenes que quisieran participar en las 
entrevistas. se realizaron reuniones semanales/quincenales para dar cuenta de 
los avances en las entrevistas y para trabajar con la información recabada, así 
como para definir estrategias para ubicar a los sujetos a entrevistar. se inició 
el taller de pintura mural, se mantuvo el trabajo de grabación de entrevistas 
para el documental. 

Etapa III. Análisis y regreso a campo

se inició un proceso de trabajo analítico más intenso, aunque se mantuvo el 
de campo, particularmente el relativo al taller de pintura mural y de vocacio-
nes productivas. el eje central del taller de pintura mural fue el que los jóvenes 
plasmaran sus reflexiones en torno a su identidad y las principales problemáti-
cas y preocupaciones que enfrentan. se realizó también el taller de vocaciones 
productivas dirigido a reflexionar en torno a lo que los jóvenes desean hacer 
para ellos y su comunidad, buscando elementos identitarios para su análisis.

Etapa IV. Cierre de trabajo

el grupo de enfoque o discusión se realizó con el objetivo de compartir ideas y 
análisis con los jóvenes para incorporar sus opiniones, matizar afirmaciones o 
subrayar algún punto destacado en la discusión. Una vez que este documento 
esté impreso y el documental concluido se hará una entrega de resultados a los 
jóvenes que participaron.
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sUjetos de estUdio 

Los jóvenes constituyen una categoría sociohistórica que no puede ser delimi-
tada únicamente con criterios etarios. Y si bien la edad es una condición fun-
damental para su delimitación, el manejo de ésta se vinculó a la experiencia 
migratoria. en las tres localidades de estudio encontramos que los jóvenes em-
pezaban a migrar de manera independiente (no acompañados por sus padres 
necesariamente) a partir de los 14 años. es por ello que se decidió trabajar con 
varios grupos de edad. 

en cuanto al rango de edad, se plantearon tres criterios para su delimi-
tación: el primero ligado a la edad a la que empiezan a migrar los jóvenes 
(alrededor de los 14-15 años), aunque muchos de ellos migraron siendo unos 
niños. Un segundo criterio está determinado por el rango de edad en la que 
los mismos nativos consideran a los sujetos “jóvenes” (alrededor de los 13 años 
y hasta los 18-20 años), y un tercer criterio está ligado a los retornos (hacia 
cinco años después de haber iniciado su trayectoria migratoria). Un elemento 
cultural ha sido fundamental para tomar la decisión sobre los entrevistados: 
si bien en la comunidad rural tradicionalmente los jóvenes dejan de serlo una 
vez que se casan, encontramos un grupo importante de hombres casados con 
hijos, pero que no han asumido el rol de “señores”; pertenecen en algunos 
casos a alguna organización de jóvenes (pandillas) o están apenas trazando su 
camino hacia la emancipación del hogar patriarcal. Las condiciones económi-
cas han extendido esta condición de juventud, en términos de la dependencia 
hacia el hogar paterno. 

se incluyó en el análisis a jóvenes, hombres y mujeres, retornados, jóvenes 
que ya tuvieron alguna experiencia migratoria; jóvenes nacidos en estados Uni-
dos y que ahora habitan en calpan, y jóvenes que no han migrado. en algunos 
casos el trabajo se realizó a través de las escuelas de las comunidades, pero en 
otros se incorporaron jóvenes que no acuden a las instituciones educativas. 

triangUlación metodológica

se optó por una metodología cualitativa que articulara entrevistas (grabadas 
en video o audio, o transcritas al momento de realizarlas), diálogos, talleres 
de pintura y taller de vocaciones productivas. Partimos del supuesto de que 
los sujetos investigados construyen sus relatos, particularmente su historia mi-
gratoria individual y familiar, las formas en que han construido (o no) algún 
tipo de arraigo en el territorio donde actualmente habitan o laboran, los ima-
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ginarios a los que remiten los lugares o espacios por donde han transitado, 
la apropiación simbólica del espacio y la influencia de estos procesos en su 
propia identidad. tal como lo planteamos, nos interesa, a partir del uso de las 
narrativas, recuperar la voz de los actores y cómo ésta se articula a sus prácticas. 

a) Entrevistas. debido a la diversidad de formas de ser de los jóvenes, decidi-
mos hacer entrevistas cualitativas no estructuradas que nos permitieran 
plantear una guía de asuntos o preguntas, pero teniendo la libertad de 
introducir o quitar algunos de los cuestionamientos. dependiendo del su-
jeto entrevistado, nos enfocamos en uno u otro de los temas. Por ejemplo, 
en el caso de los jóvenes retornados, profundizábamos en su experiencia 
migratoria. La entrevista, como se puede apreciar en el anexo i, mantiene 
los siguientes ejes principales: la información sociodemográfica clave, la 
identificación de familiares o amigos migrantes cercanos, la experiencia mi-
gratoria del joven entrevistado, la posición del joven ante su vida y ante la 
posibilidad o no de migrar, la ubicación de sus referentes más inmediatos.

b) Entrevistas con personajes clave. el interés de realizar entrevistas con perso-
najes clave fue recabar información sociohistórica sobre el municipio y sus 
diversas localidades. también buscamos recoger información puntual so-
bre las condiciones de vida de los jóvenes y cómo observaban la dinámica 
juvenil en el municipio. toda esta información fue analizada de manera 
complementaria con información documental. en el anexo ii aparece la 
guía de entrevista.

c) Diálogos con jóvenes. a diferencia de las entrevistas, los diálogos fueron más 
informales y ocurrieron en el propio proceso de trabajo, ya fuera durante 
los talleres o durante la observación de alguna actividad, como los partidos 
de futbol o la fiesta de graduación. así también tuvimos oportunidad de 
estar presentes en fiestas familiares o comunitarias en donde entablábamos 
algunos diálogos que en algunas ocasiones fueron mucho más ricos en tér-
minos de información compartida por los jóvenes. el diálogo, si bien era 
informal, ayudó a profundizar de manera individual en algunos aspectos 
que fueron identificados en las entrevistas. 

d) Taller de pintura mural. La convocatoria se abrió en las tres localidades de 
estudio: en el Bachillerato emiliano Zapata de san mateo Ozolco; en san 
Lucas atzala, en donde se trabajaron lienzos (allí se hizo una invitación 
directa a través de save the children); y en san mateo Ozolco, cuyo taller 
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se desarrolló tanto en las instalaciones del bachillerato como en la plaza 
cívica, justo en donde se pintó el mural. el taller de mural incluyó aspectos 
técnicos, como teoría del color y algunas técnicas para desarrollar la crea-
tividad y el uso del pincel. se gestionó el espacio a través de la presidencia 
municipal de san mateo Ozolco. se concedió una barda de 18 metros de 
largo por tres de alto, que se encuentra frente a la presidencia auxiliar. el 
tema del mural se eligió mediante una plenaria, donde cada joven habló de 
los temas que se imaginaba deberían quedar plasmados y sugirió las imáge-
nes que representaban esos temas. Fue una tarea difícil, pues al principio  
de la sesión nadie quería opinar y las mujeres sólo decían que lo que ellos 
(los hombres) quisieran estaba bien. Finalmente se hizo un ejercicio indivi-
dual y cada quien explicó lo que se había imaginado. Fue interesante que 
la mayoría coincidiera en querer plasmar “algo que fuera de Ozolco”, un 
tema que fuera representativo de la comunidad. Los participantes eligieron 
el maíz y el pulque, la diosa del maguey, el dios del maíz y los volcanes. 

e) Taller de vocaciones productivas. La convocatoria se difundió entre los estu-
diantes del centro de Bachillerato tecnológico agropecuario 225, con el 
apoyo de la organización save the children para invitar a los jóvenes. el 
bachillerato solicitó que se trabajara con los cuatro grupos del quinto se-
mestre para que todos tuvieran la oportunidad de participar. el objetivo 
del taller fue proporcionar herramientas a los jóvenes para identificar o 
desarrollar su proyecto de vida. Obtuvimos estos resultados:

- Jóvenes emprendedores que tienen un negocio en mente.
- Jóvenes que quieren emprender un proyecto o negocio, pero no saben qué 

y cómo hacerlo.
- Jóvenes que están haciendo diferentes productos, pero que no saben cómo 

venderlos. 

Las técnicas de análisis que se trabajaron con ellos fueron:

- Línea de vida y autobiografía. el objetivo era que ellos identificaran cuáles 
han sido sus logros, los momentos que tuvieron que pasar para llegar hasta 
donde están y que los definen hoy.

- Proyecto de vida. el joven hizo un análisis de su realidad, de lo que tiene, de 
lo que quiere hacer y lo que quiere ser.
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- Definición de metas a corto, mediano y largo plazo. Los jóvenes identificaron 
diferencias entre sus sueños y sus metas. Las sesiones, con una duración de 
dos horas, se realizaron dos días a la semana, durante tres semanas. 

d) Grupo de enfoque. Podemos considerarla una entrevista grupal. el objetivo 
de plantear una sesión de este tipo fue la de profundizar en algunos ejes 
que no hubieran quedado claros en las entrevistas y diálogos o confrontar 
el análisis que realizamos los investigadores. decidimos trabajar con ocho 
de los jóvenes que fueron entrevistados. La dinámica consistió en plantear 
algunas afirmaciones que hacíamos en una versión preliminar del docu-
mento.

g) Observación participante. se llevaron a cabo diarios de campo ilustrados que 
combinaban imágenes con descripciones y análisis de las prácticas y espa-
cios juveniles. en el anexo v se incluye un ejemplo de estos. 

cUadro 1
técnicas de investigación y total de participantes

técnica de investigación Participantes

entrevistas con jóvenes 40 jóvenes (tres comunidades)
diálogos con personajes clave 20 personas (tres comunidades)
diálogos con jóvenes 20 jóvenes (tres comunidades)

talleres de pintura (mural y lienzos)
15 jóvenes (san mateo Ozolco 
y san Lucas atzala) 

taller de vocaciones productivas 80 jóvenes (san andrés calpan)
grupo de enfoque (grupo focal)  8 jóvenes (san mateo Ozolco y calpan)
Observación participante tres comunidades

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo en 2012.

dentro de este trayecto se ha seguido el camino ya propuesto por diferentes 
investigadores que trabajan sobre lo cualitativo. Lazarsfeld y Banton (1951)
proponen el establecimiento de categorías y clasificaciones con base en cuatro 
principios/fases:

•	 articulación de los datos, es decir, reunir un gran número de casos en 
grupos pequeños más homogéneos sin cerrar esta agrupación prematura-
mente.
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•	 Las categorías formadas deben ser lógicamente correctas, es decir, exhaus-
tivas y mutuamente excluyentes.

•	 Las categorías deben adaptarse a la estructura de la situación, es decir, al 
sistema teórico general sociológico adoptado.

•	 Por último, las categorías deben adaptarse al marco de referencia del entre-
vistado para adoptar su definición de la situación.

se trata de utilizar la comparación constante de los datos que se tengan, 
manteniendo los conceptos abiertos y flexibles, de modo que emerjan nuevos 
conceptos a lo largo del análisis. 

espacios y lUgares de análisis

a lo largo del trabajo privilegiamos algunos lugares para realizar la observación 
participante, así también gran parte de las entrevistas se realizaron en espacios 
ocupados por los jóvenes.

cUadro 2
relación de espacios jUveniles

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado en 2012.

el cuadro 2 representa la diversidad de espacios sociales que conforman el 
grupo juvenil. no es exhaustivo, pero indica los lugares a los que nos acercamos 
a realizar el trabajo de campo. Hizo falta (es parte del trabajo pendiente) acercar-

el campo

Ferias religiosas
(san Lucas, 
san andrés

y san mateo)

calles 
(esquinas, bardas)

espacio escolar
(Bachillerato de san mateo 
Ozolco, secundaria de san 
Lucas atzala y cBta de san 

andrés calpan)

redes sociales
(facebook)

Otras ferias locales
(Feria del maíz)

canchas deportivas
(san andrés calpan
y san mateo Ozolco)
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nos más a la vida cotidiana familiar, al trabajo que realizan los jóvenes en el día a 
día, a las organizaciones productivas y culturales que ellos mismos han generado. 
a muchos otros espacios nos acercamos a partir de las entrevistas. 

cUadro 3
 relación de lUgares y temáticas analizadas

espacio actividad 
observada

temática 
de entrevistas

temática 
de diálogo

imáge-
nes/
fotos

el campo 
recolección de 
fruta. trabajo en el 
campo

-Proceso produc-
tivo
-apoyos
-dificultades

sí

canchas 
deportivas

Partidos de futbol 
en san andrés cal-
pan y san mateo 
Ozolco

-Proceso 
migratorio
-Historia 
laboral

-equipos
-apoyos
-migración 

sí

Fiestas 
populares

-san Lucas
-san mateo
-san andrés
-Los bailes
-Puesta de alfombras

-Participación 
de los jóvenes

-cómo se organi-
zan los bailes
-Qué sentido tiene 
la fiesta
-cómo participan 
los jóvenes

sí

Otras 
fiestas 

-Feria del maíz en 
san mateo Ozolco
-Feria del chile en 
nogada en san an-
drés calpan

-Origen de las 
fiestas
-Quiénes las 
organizan
-Participación 
de los jóvenes

cómo participan 
los jóvenes sí

calles Pintura de mural 

-Historias de 
los jóvenes 
participantes
-significado 
del mural
-Participación 
de los jóvenes

-elección de los 
temas del mural
-vida en la comu-
nidad

sí

redes 
sociales 

Facebook: mensajes y 
fotografías

-importancia de 
facebook en su vida 
cotidiana 
-contacto con 
amigos
-Lugar de origen 
de amigos

no

Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo realizado en 2012.
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resULtadOs. Jóvenes rUraLes en 
eL mUniciPiO de caLPan

en esta segunda parte nos concentraremos en hacer un análisis de la infor-
mación recabada en campo, tratando de dar cuenta del contexto sociohis-
tórico de las comunidades, de los flujos migratorios y de los procesos de 
emergencia de los jóvenes, así como de su incorporación al trabajo asalaria-
do, a las migraciones. todo esto para comprender la configuración de sus 
identidades a partir del contexto que les toca vivir. Un espacio importante 
lo ocupará el análisis de los espacios y de las prácticas de los jóvenes en ellos. 

de volcanes, conqUista y revolUción:  
Una mirada sociohistórica al mUnicipio

el municipio de calpan está ubicado en el centro oeste del estado de Puebla. 
colinda con los municipios de domingo arenas y Huejotzingo, hacia el nor-
te; Juan c. Bonilla, al noreste; san nicolás de los ranchos y san Jerónimo 
tecuanipan, al sur, y san Pedro cholula, al este. esta ubicación le brinda 
mayor comunicación (en términos de transporte) con san nicolás de los 
ranchos. existe un fuerte flujo pendular de personas —hombres y mujeres 
en edad productiva, así como niños y jóvenes— que se desplazan diariamen-
te por trabajo o por estudios, particularmente a san nicolás, Huejotzingo, 
cholula y Puebla (inegi, 2009).

La extensión del municipio es de 53.59 kilómetros cuadrados. Las condi-
ciones climatológicas han permitido que los habitantes de esta zona, al igual 
que los de Huejotzingo y san martín texmelucan, dediquen sus tierras al 
cultivo de frutales estacionales, como tejocote, ciruela, durazno, pera, mem-
brillo, capulín y chabacano; además de ser un productor importante de nuez 
de castilla y chile poblano. también se siembra haba, frijol y maíz para auto-
consumo y el resto se comercializa en san nicolás de los ranchos. en menor 
medida se cultivan flores de cempasúchil, que se venden en el mercado local.
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el municipio de calpan, además de san andrés calpan, cabecera muni-
cipal, y de las juntas auxiliares de san Lucas atzala y san mateo Ozolco, está 
conformado por colonias y localidades de menos de 500 habitantes, como 
son Pueblo nuevo, cháhuac, dolores, san Bartolo, el Palmar, san Lorenzo, 
La concepción, tlapacoya y Las Ánimas.

el municipio de calpan cuenta con servicios educativos en todos los 
niveles, a excepción de los universitarios. en la cabecera hay escuelas de 
preescolar y primaria, secundarias y un bachillerato tecnológico. en san ma-
teo Ozolco hay preescolar, primaria, telesecundaria y bachillerato. en san 
Lucas hay preescolar, primaria y secundaria. Los servicios de salud se prestan 
a través de la Unidad médico rural del imss, principalmente. Hay mercados 
durante la semana. 

en algún tiempo, en la cabecera municipal se localizaban algunas gran-
jas de truchas en terrenos anexos a los hogares de los productores (garcía 
Figueroa, 2008). Hay un intercambio local importante en la cabecera muni-
cipal, particularmente en el tianguis de los jueves. destacan negocios como: 
tiendas de ropa, zapaterías, de materiales para construcción, restaurantes, 
papelerías, panaderías. cabe destacar que la paquetería y la mensajería in-
ternacional es una actividad importante en las tres localidades. también es 
importante como centro turístico, particularmente la cabecera municipal en 
donde se encuentra un convento franciscano del siglo xvi. 

La raíz indígena-católica sigue estando viva a través de las mayordomías 
y de las fiestas que se celebran tanto en la cabecera como en las juntas auxi-
liares y localidades menores. el licenciado rené castellanos, secretario de 
turismo municipal, afirma que “aquí la religión es muy fuerte. La semana 
santa es una celebración muy arraigada, al igual que el 30 de noviembre 
y la fiesta del santo patrón san andrés apóstol. La iglesia está repleta los 
domingos. el 98 por ciento son cristianos católicos y menos del dos por 
ciento son cristianos protestantes, en su mayoría mormones, testigos de Je-
hová y seguidores de la Luz del mundo; estos últimos se ubican más en san 
mateo Ozolco, san Lucas atzala y san José Pueblo nuevo. esto es parte de 
la riqueza cultural de calpan en donde se permite el libre culto”. también 
se realizan otras ferias, como la del chile en nogada, la del pulque, la del 
tejocote y la del maíz.

Hace ya varias décadas se realizó trabajo artesanal. sin embargo, la ma-
yoría de los artesanos emigraron a otras partes de Puebla. ahora son muy 
pocos los que trabajan la piedra, la mayoría en san nicolás de los ranchos, 
particularmente porque el comercio es mucho más intenso en esta localidad. 
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La historia que se ha escrito alrededor del municipio coincide con lo que 
sus habitantes comparten. durante la época prehispánica, calpan fue un 
señorío independiente, es decir que no rendía tributo al imperio azteca, pero 
mantenía una alianza política y militar muy cercana con los hujotzingas. se 
consideraba un pueblo muy aguerrido, además de que su posición geográfica 
en medio de barrancas lo hacía un sitio de difícil acceso para ser atacado, lo 
que le permitió mantener su autonomía. Y aunque los aztecas lo bloqueaban 
continuamente para que se rindiera y sucumbiera al imperio, la fertilidad 
de sus tierras le permitió siempre tener buenas cosechas y soportar todos los 
embates externos.

sobre esto, el secretario de turismo agrega: “aquí éste era un pueblo ha-
bitado por nahuas, pero eso data desde hace muchos años, aunque muchos 
historiadores dicen que ya había gente aquí, vinieron a fundar el pueblo de 
calpan grupos chichimecas-toltecas. supongo que derrotaron a los nahuas 
y tuvieron que vivir en armonía con ellos. siguieron su vida normal hasta 
la llegada de Hernán cortés, que en 1519 pasó por aquí”. al parecer, luego 
de los enfrentamientos en tlaxcala y cholula en su ruta hacia tenochtitlán, 
cortés pasó por calpan y siguió hacia su destino, cruzando también lo que 
actualmente es el municipio de san nicolás de los ranchos. 

Una vez consumada la conquista de méxico, los primeros evangelizado-
res y antropólogos de la corona española, los franciscanos, fueron quienes 
establecieron conventos en los centros que tenían mayor densidad de po-
blación, en primer lugar para evangelizar a los indígenas y en segundo para 
tener influencia sobre los pueblos. calpan y Huejotzingo tienen los conven-
tos más cercanos de toda la orden franciscana en el estado de Puebla, esto 
habla de la importancia que tuvo la región para los españoles en cuanto a la 
explotación de productos agrícolas. La conquista jugó un papel fundamen-
tal en la configuración de identidades en los propios indígenas, primero, 
y en la población criolla y mestiza que se asentó fundamentalmente en la 
cabecera municipal. cuenta Prem (1988) en su extenso trabajo sobre las 
diferentes regiones de Puebla, que el derecho indígena de propiedad sobre 
bienes inmuebles no fue abolido por la conquista, sino protegido por las 
autoridades. solamente la corona podía otorgar ese derecho, a través de la 
real merced, la concesión de tierra mediante la manifestación de gracia del 
rey. señala este mismo autor que durante la colonia fueron otorgadas tierras 
a la nobleza indígena que las solicitaba, aunque también algunos indios reci-
bieron tierras laborables y pastos. calpan, dice, “recibió en 4 mercedes, 342 
hectáreas de tierra laborable y 3,900 hectáreas de monte y otros pastizales”.

Jovenes Migración e identidad.indd   54 04/01/13   13:09



resUltados. jóvenes rUrales en el mUnicipio de calpan  55

de la cabecera municipal se dice que era el lugar de los “con razón” y 
los de Ozolco eran “los sin razón”. Los ozolqueños bajaban del monte de 
vez en cuando y a veces trabajaban de peones en la hacienda, aunque en 
realidad sus vínculos más cercanos eran con los habitantes de san nicolás 
de los ranchos, ya que el camino antiguo los acercaba más a este municipio. 
en cambio, san Lucas atzala era una comunidad geográficamente mejor 
comunicada con el municipio, a donde se trasladaban para trabajar en la 
hacienda. 

La zona también vivió la revolución, nos revela doña agustina, habitante 
de calpan de 102 años. Los militares pasaban por ahí y hacían justamente 
uso de la leva, llevándose a niños y jóvenes; otros se escondían en el monte 
para no ser llevados, ya fuera por el ejército o los grupos revolucionarios. Las 
mujeres también tenían que esconderse en el monte: “mis abuelos nos es-
condían”, recuerda doña agustina. doña Hilda, directora de la organización 
tonacalli, que tiene proyectos con adultos mayores, comenta que, en tiem-
pos de la revolución, calpan fue uno de los regimientos destacados. mucho 
antes de esto, de Ozolco bajaban del monte a vender carbón y no sabían leer 
ni escribir, ni usaban calzón.

emiliano Zapata fue el caudillo de la región centro y sur de méxico, por 
ser quien expresó certeramente las demandas de los campesinos al grito de 
“tierra y libertad”; además tuvo la visión de traducir los escritos del Plan de 
ayala a la lengua náhuatl, para que los indígenas lo entendieran. esto sin 
duda contribuyó a que al movimiento se le unieran grandes contingentes 
de campesinos indígenas y peones acasillados, todos ellos despojados de sus 
tierras durante la colonia y el Porfiriato. en la región de calpan, el caudillo 
inicialmente designado y reconocido por el zapatismo fue domingo arenas, 
quien tenía su zona de influencia desde el estado de tlaxcala hasta san mar-
tín texmelucan, en Puebla. al principio de la revuelta fue reconocido por 
los campesinos de calpan como jefe revolucionario de la región, pero como 
mantuvo una posición ambigua entre el zapatismo y el carrancismo, perdió 
credibilidad y seguidores. el movimiento zapatista lo consideró un traidor 
y los generales gildardo magaña y Fortino ayaquica lo asesinaron en la ha-
cienda de Huxocoapan, Puebla, el 30 de agosto de 1917. emiliano Zapata si-
gue siendo reconocido por los pobladores de calpan como el revolucionario 
más importante de la región, su legado ha trascendido hasta hoy, ya que el 
día 10 de abril —fecha del asesinato de Zapata— se continúa celebrando un 
desfile cívico, en donde participan los estudiantes de las escuelas del muni-
cipio. el bachillerato del poblado de Ozolco lleva el nombre de este héroe, y 
existen bardas pintadas con su figura. 
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transformaciones demográficas contemporáneas

datos recientes del inegi dan cuenta del crecimiento del municipio, a pesar 
de los flujos migratorios internacionales (véase gráfica1). el dato más inte-
resante que podemos apreciar es el descenso de la población masculina a 
partir de la década de los noventa. Los datos del conteo de 1995 abren más la 
brecha entre la población masculina y femenina. más adelante, los testimo-
nios de los lugareños explicarán cómo la migración se convirtió en un factor 
importante en los cambios demográficos del municipio. 

gráfica 1
población total por género del mUnicipio de calpan, 1970-2010

Fuente: inegi (1970), (1980), (1990), (1995), (2000) (2005) y (2010). iter
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La cabecera municipal presenta un comportamiento similar al del munici-
pio (véase gráfica 2). esto se explica porque el mayor porcentaje de población 
se concentra justamente en la cabecera, afectando así los datos totales para el 
municipio. sin embargo, llama la atención que los datos obtenidos del iter 
para cada uno de los años tengan ese cambio tan amplio de 2000 a 2005. tam-
bién es importante sostener que los datos observados coinciden con el trabajo 
en campo. La migración en la cabecera registra un descenso importante, por 
lo que los indicadores demográficos tienden a mantenerse en los últimos años.

gráfica 2
población total por género de san andrés calpan, 1990-2010

Fuente: inegi (1990), (1995), (2000) (2005) y (2010). iter

san mateo Ozolco es una comunidad cuya población históricamente no 
ha sido mayor a los 1500 habitantes. allí destaca un descenso de población 
importante hacia 1995 con respecto al quinquenio anterior (véase gráfica 3), 
que puede deberse a un error de conteo o a una fuerte oleada migratoria. 
coinciden los testimonios y entrevistas con esta última hipótesis; sin embargo, 
no tenemos datos suficientes para corroborarlo, pero sí para anotar este cam-
bio. a diferencia de lo que sucede en la cabecera municipal, no se aprecia un 
crecimiento poblacional importante a lo largo de estas décadas. 
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gráfica 3
población total por género de san mateo ozolco, 1980-2010

Fuente: inegi (1980), (1990), (1995), (2000) (2005) y (2010). iter

Para el caso de san Lucas atzala no fue posible obtener información confia-
ble de los censos previos al conteo de 2005. así que solamente incluimos los 
datos del conteo y del censo 2010. solo como dato indicativo, es posible apre-
ciar también un descenso de la población masculina en el lapso de cinco años. 

gráfica 4
población total por género de san lUcas atzala, 2005-2010

Fuente: inegi (2005) y (2010). iter
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La información en campo recabada a través de personas de la comunidad, 
así como de los diálogos que entablamos con jóvenes del municipio y la in-
formación documental nos permitió ubicar un flujo migratorio sumamente 
diversificado, pero ubicando a nueva York y Filadelfia como los lugares cen-
trales. Particularmente, nueva York es un lugar de establecimiento para los 
migrantes de san andrés calpan y san Lucas atzala y Filadelfia para los de 
Ozolco. además, llama la atención que el municipio, en términos generales, 
presenta un flujo migratorio intenso hacia el distrito Federal y el estado de 
méxico, que desde la década de los cuarenta continúa hasta la fecha. 

La migración hacia la ciudad de méxico tuvo su auge en la década de los 
sesenta y hasta los ochenta. Hoy todavía algunos van para el distrito Federal, 
porque también tienen allí familia. don Braulio, avecindado en san mateo 
Ozolco, nos comenta: “Yo me acuerdo, trabajé en méxico y yo vi todavía el 
sueldo mínimo de 32 pesos. Había tranvía todavía, en aquel tiempo se hablaba 
de centavos; yo cuando llegué el autobús cobraba 30 centavos, unos de trompa 
allá en méxico; el trolebús que era según de lujo cobraba 50 centavos; el metro, 
que de categoría, un peso. Usted con sueldo mínimo vivía bien, pero ahora 
no. Yo me fui entre 1973 y 1974 y viví ahí 25 años... trabajé en la línea de la 
gastronomía”.

Quienes migraban al distrito Federal se empleaban fundamentalmente en 
restaurantes, como lavaplatos, meseros y cocineros. también se mencionó en 
varias de las entrevistas el trabajo en la central de abastos. como productores 
tenían contacto con este mercado, en donde comercializaban sus productos y 
muchos de ellos se iban a trabajar como cargadores. 

en la cabecera municipal de calpan la migración hacia el distrito Federal 
también ha tenido un componente muy importante de población femenina. 
tal como cuenta doña Hilda, muchas mujeres se iban a hacer trabajo domés-
tico y dejaban a sus hijos a cargo de sus padres. el caso de doña eva es un 
ejemplo de ello: “yo me fui en los setenta, ahí estuve en varias casas en colo-
nias como la condesa y viví 25 años. allá tuve a mi hija, en veces me dejaban 
tenerla y duré mucho en las casas, pero si no la dejaba acá con mi esposo o 
mis papás. mi esposo también se fue al distrito Federal, pero yo trabajaba de 
planta. Y luego ya me vine para acá. mi hija ya tiene a sus hijos y uno de mis 
nietos está en estados Unidos, ya igual viene de regreso, pero no sabemos”.

también Puebla fue un importante receptor de población femenina mi-
grante que se colocaba en el trabajo doméstico. todavía es muy común ver 
a las señoras o jovencitas que se trasladan ya sea a la ciudad de Puebla o a 
cholula diariamente para hacer el trabajo doméstico. el regidor de cultura 
del municipio, el profesor abundio ramos, explica que la mayoría de los mi-
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grantes que se van al distrito Federal y a Puebla trabajan en la albañilería, en 
el servicio doméstico o como obreros. 

resulta interesante cómo algunos relatos de hombres mayores ubican algu-
nas migraciones hacia la zona norte de méxico. tijuana, al parecer, fue un lu-
gar importante de atracción migratoria en la década de los sesenta y setenta, en 
donde se ubica un primer flujo tanto en san Lucas, san mateo y san andrés.

con respecto a la migración internacional, el municipio de calpan presen-
ta una dinámica diferenciada en cada una de sus localidades. a decir de los 
pobladores de la cabecera municipal, el flujo ha disminuido desde hace  unos 
cinco años a la fecha. en cambio en las juntas auxiliares de san mateo Ozolco 
y de san Lucas atzala, sus pobladores evidencian un flujo migratorio de jóve-
nes con mucho dinamismo. es decir, jóvenes que migran, jóvenes retornados 
y jóvenes que están esperando su oportunidad para migrar, una vez que termi-
nen la secundaria o el bachillerato. 

Los índices de intensidad migratoria calculados por el conapo (2000 y 
2010) nos permiten tener un panorama general de cómo se ha transformado 
la dinámica migratoria en el tiempo. si bien en los datos de 2000 la unidad 
de análisis fue el hogar y en 2010 la vivienda, es posible apreciar algunos ele-
mentos importantes. La información del conapo (2000) indica que en el mu-
nicipio de calpan del total de hogares registrados en el censo, 7.56 por ciento 
de hogares recibían remesas. se registraba un 15.71 por ciento de hogares con 
algún familiar migrante y menos de un migrante retornado. en términos gene-
rales se ubicaba como un municipio de migración media. en 2010 cambiaron 
algunas dinámicas. con datos de vivienda como unidad de análisis, 6.45 por 
ciento de viviendas recibían remesas. el 5.94 por ciento tenían migrantes en el 
quinquenio anterior, una migración circular más intensa que diez años atrás 
con 1.90 por ciento y una migración de retorno de 6.19 por ciento. esto per-
mitió calcular un índice migratorio mayor, ubicando al municipio, en el lapso 
de diez años, en un grado de intensidad alto y en el lugar número 51 del total 
de 217 municipios poblanos. el 17.5 por ciento de los municipios del país se 
encuentran concentrados en este estrato.

en el municipio de calpan, relata el profesor abundio ramos, “desde hace 
unos 15 años la migración a estados Unidos ha ido creciendo. tal vez en estos 
años no tanto, pero desde el 2000 se acentuó mucho. de unos cinco mil calpe-
ños hoy han regresado 500. anteriormente salían grupos de 12 o 15 personas 
con dos salidas al mes. Últimamente ya no. en diciembre regresa parte de la 
gente, porque no hay trabajo o vienen a ver a la familia. a nueva York se van 
tanto de atzala como de calpan, pero también hay gente en california. Por 
ejemplo, mi hermana está en Washington. mi hermana trabaja en el servicio 
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doméstico. Primero se fue mi cuñado hace más de 40 años. a mi hermana le 
pagan muy bien por arreglar una casa un ratito, al mes le pagan mil dólares. La 
migración empezó entre 1965 y 1968, en ese entonces había tres o cuatro fami-
lias que tenían migrantes en Washington. La conexión fue a través del distrito 
Federal que los contrataban allá. mi cuñado fue jardinero de un americano y 
se lo llevó con visa. se fue a los 17 años y trabajaba en los jardines de su patrón 
que lo llevó legalmente, por lo que podía ir y venir. en una de sus vueltas se 
casó con mi hermana y tuvieron un hijo acá. Él se va, regresa por la familia. 
mis sobrinos ahora son maestros y trabajan en la Universidad de california. 
cuando su patrón murió, mi cuñado se independizó y entró a trabajar a un 
club de golf y se jubiló”.

algunas de las razones referidas con más frecuencia en los diálogos y entre-
vistas como causa de la migración es que la crisis del 2000 afectó la economía 
de las familias de calpan; la condición de los terrenos, particularmente por-
que son de temporal, limita mucho la producción del municipio; y el envío 
de remesas, señalan, ha sido fundamental para el apoyo de las familias. sin 
embargo, la migración también ha creado algunos problemas, como a la dro-
gadicción, el abandono de hijos y padres muy jóvenes que a veces no tienen 
autoridad sobre ellos. La extensión de terrenos en calpan es de dos hectáreas 
en su mayoría, aunque otros tienen cinco o siete hectáreas, que son los menos. 
domina el régimen de pequeña propiedad. solo ocho por ciento de la tierras 
es de riego y, salvo el tejocote, los demás frutales requieren mucha agua.

en el caso de Ozolco, la organización save the children rastreó a los prime-
ros migrantes. mencionan a rogelio y augusto como los primeros en llegar a 
Filadelfia en la década de los ochenta. al parecer ellos se fueron a la aventura, 
primero a tijuana, luego a nueva York y de allí a Filadelfía, por contacto de 
una iglesia evangélica a la que pertenecían. Luego se llevaron a efrén téllez, 
quien llegó en 1995, y fue a partir de él que empezaron a trasladarse de ma-
nera masiva hacia Filadelfia. Otros datos ubican a don efrén como el primer 
migrante en la década de los ochenta. si bien las fechas suelen no ser exactas, 
sí vale la pena mencionar que los pobladores coinciden en que muchos mi-
grantes no han regresado a Ozolco y que llevan fuera de su comunidad más 
de 12 años. 

en san Lucas atzala, algunos de sus pobladores refieren que la migración 
empezó en la década de los sesenta. incluso algunos fueron contratados para 
irse en el Programa Bracero, pero luego regresaron. sin embargo, hacia los 
ochenta empezó a salir más gente de la comunidad. el destino más importante 
es nueva York, pero hay mucha gente en camden, nueva Jersey, chicago y 
algunos en Washington. Un número importante de “polleros” pertenece a 
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esta comunidad. incluso en calpan y Ozolco reconocen de manera positiva a 
los polleros de esta comunidad.

el siguiente cuadro condensa los flujos migratorios de las tres comunida-
des de estudio. con un mayor grosor se representan los flujos más menciona-
dos en las entrevistas, diálogos y talleres. esto da cuenta de lo que inicialmente 
habíamos referido como un flujo diversificado. cabe advertir que no se trata 
de una revisión exhaustiva ni estadísticamente significativa, se basa únicamen-
te en las diferentes menciones que se hicieron durante el trabajo de campo. 

cUadro 4
flUjos migratorios de san andrés calpan, san lUcas atzala 

y san mateo ozolco

Fuente: elaboración propia a partir de trabajo de campo, 2012. 

Los migrantes que han estado en california se han ubicado en el trabajo 
en el campo, particularmente en la producción de fresas. La migración que se 
dirige a Filadelfia se concentra fundamentalmente en restaurantes, ejerciendo 
todos los oficios relacionados: lavaplatos, que es el más bajo, pasando por ga-
rrotero, mesero, ayudante de cocina y, finalmente, chef. 
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Podemos decir que en el municipio existen flujos migratorios importantes 
que iniciaron más o menos en la misma época, con mayor presencia en san 
Lucas atzala y en san mateo Ozolco, y que han perdido cierto dinamismo en 
la cabecera municipal. sin profundizar, podríamos suponer que san andrés 
calpan presenta mejores opciones educativas y laborales que las juntas auxi-
liares, lo que puede ser un factor que influye justamente en la circularidad del 
flujo. 

La migración, tal como lo pudimos observar en campo, ha transformado el 
paisaje de cada una de las comunidades. Los tipos constructivos de las casas de 
los migrantes destacan sobre las construcciones tradicionales. se percibe una 
transformación en el estilo y el tamaño, así como en los acabados. también 
las formas de vestir se han modificado; las gorras con las siglas de ciudades de 
estados Unidos han desplazado al tradicional sombrero campesino y los pan-
talones anchos y playeras holgadas por fuera del pantalón son comunes entre 
los migrantes retornados o entre quienes reciben la ropa que envían desde el 
“otro lado”. 

Los negocios de mensajería y paquetería en las tres comunidades son tam-
bién resultado del flujo de bienes que circulan entre las localidades y los luga-
res de establecimiento. esto nos habla de la configuración de circuitos migra-
torios transnacionales (sobre los que habrá que estudiar más adelante) que da 
cuenta de una red de relaciones fuerte que se mantiene a lo largo del tiempo.

del trabajo comUnitario al trabajo asalariado: el primer cambio 

Las áreas rurales de méxico registraron cambios importantes en los años 
ochenta. Los más importantes fueron la integración creciente de la agricultura 
de méxico a la de estados Unidos y un aumento de los ingresos no agrícolas 
de las familias rurales, que se dedicaron básicamente a sobrevivir con recursos 
propios; el apoyo gubernamental fue prácticamente nulo.

a partir de la crisis agrícola de inicios de la década de los ochenta, se pro-
duce el primer cambio importante en la cultura, hecho propiciado por una 
mayor migración a las ciudades, lo cual trastocaría en primer lugar el trabajo 
comunitario no pagado y traería paulatinamente el trabajo asalariado. a partir 
de esto los migrantes que trabajan en las ciudades serán percibidos de diferen-
te forma y ellos a su vez traerán nuevas costumbres y formas de relación social, 
basándose en lo que pueden aportar económicamente a la manutención de la 
familia. ¿Qué representaba el trabajo comunitario? ¿cómo se pasó del trabajo 
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comunitario al trabajo asalariado? ¿de que manera ha impactado en la comu-
nidad el trabajo asalariado?

el trabajo comunitario es fundamental en la reproducción de la cultura 
indígena y en la construcción del joven, pues:

•	 Otorga	sentido	de	pertenencia	al	grupo.	La	asunción	del	trabajo	comunita-
rio es el reconocimiento de que se forma parte de la comunidad.

•	 Permite	al	joven	participar	en	el	mantenimiento	de	la	comunidad.	El	tra-
bajo agrícola realizado de manera comunal tiene dos dimensiones: por un 
lado reparte la producción de los bienes agrícolas que serán utilizados por 
los miembros del grupo; por otro, es la construcción simbólica del mundo 
indígena, ya que la agricultura es un proceso complejo en el que participan 
antepasados, dioses y humanos.

•	 Permite	al	joven	ser	parte	de	la	construcción	simbólica	del	grupo.	Ello	por-
que la actividad agrícola es parte de un complejo simbólico cultural que 
tiene como propósito otorgar sentido a la vida humana.

•	 Se	convierte	en	un	indicador	de	madurez	biológica	y	social	del	joven.	La	
asignación de tareas comunales es una manera de fechar los cuerpos de los 
jóvenes indígenas a través de la asignación de tareas con distintos grados 
de dificultad. el grupo valora las señales de madurez biológica y social y 
determina los cargos, trabajos y responsabilidades que los jóvenes pueden 
ir desarrollando. se trata de bienes agrícolas y servicios cuyo disfrute es 
colectivo, por lo que no existe la apropiación familiar o individual de los 
productos.

•	 Es	parte	de	la	reproducción	cultural	del	grupo.	La	enseñanza	del	trabajo	
comunitario por parte de los hombres adultos del grupo equivale al mo-
mento de transmisión de la cultura agrícola, la tecnología y los saberes 
acumulados por el grupo indígena. Los jóvenes aceptan participar de ma-
nera voluntaria, ya que lejos de verse forzados a aceptarla, deben otorgar 
su consentimiento para ser parte de quienes van a contribuir al trabajo 
comunitario.

Por lo anterior, no se trata de un trabajo gratuito, como generalmente se 
conceptualiza éste desde las posiciones mestizas, sino un trabajo comunal que 
comparte características culturales específicas. el trabajo comunitario es una 
actividad que no tiene un equivalente en dinero, pero sí en reconocimiento 
social (Pacheco, 2010, pp. 142-144).

a los niños y a los jóvenes se les enseña a participar en el trabajo colectivo 
al interior de la familia de origen. en el caso de Ozolco, el trabajo colaborativo 
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familiar se continúa reproduciendo e incluye tanto a varones como a mujeres 
en las labores agrícolas; al respecto algunos jóvenes nos dieron su testimonio: 
“La mayoría de los jóvenes trabajan los fines de semana en el campo, ayudando 
a sus padres durante toda la temporada, desde la siembra hasta la cosecha, en 
ocasiones también los jóvenes comercializan el producto, principalmente en 
el mercado local o en los mercados cercanos” (joven de 19 años de Ozolco). 

Las jovencitas también comparten una idea similar. Una chica de 16 años 
nos comenta: “aquí los jóvenes se dedican a ayudar a sus papás en el campo: 
a sembrar, a deshierbar, a pizcar, a tumbar zacate; bueno, van los jóvenes, la 
mayoría, casi todos. Los fines de semana que no vamos a la escuela nos llevan. 
La mayoría de las veces voy con mis papás a ayudarles al campo, nos tardamos, 
dependiendo de qué es lo que vamos a ir a hacer. en esta temporada se da 
la fruta y no tardamos tanto en estar ahí, porque solamente vamos a cortar 
la fruta, que sería la manzana, el durazno y, bueno, nosotros los traemos en 
cubetas para venderlas”. 

a pesar de haber migrado, los jóvenes al retornar a sus lugares de origen se 
reintegran a las actividades del campo, sobre todo si todavía forman parte de 
la unidad doméstica familiar de sus padres. así lo expresa uno de los jóvenes 
retornados de calpan de 17 años: “Yo regresé de estados Unidos y todavía 
le ayudo a mi papá en el campo a trabajar la tierra, porque es lo que le da de 
comer a la familia”.

Los jóvenes refieren que sólo trabajan en el campo los fines de semana, 
porque los otros días de la semana asisten a la escuela secundaria o el bachi-
llerato. Pero incluso las autoridades de las escuelas les permiten llegar tarde a 
clases, bajo acuerdo de las dos partes, para que en la temporada de siembra o 
de cosecha de los cultivos los jóvenes puedan ayudar a las labores del campo y 
contribuyan al sustento familiar. Para los poseedores de tierras, es la principal 
fuente de ingresos. este trabajo que contribuye a la manutención de la familia 
no es pagado, pero se considera parte de las costumbres de la comunidad. el 
trabajo comunitario familiar es una práctica que se conserva hoy en día.3

Un fenómeno que produce este tipo de trabajo familiar es el desempleo 
de los jóvenes de familias que no poseen tierras propias y que sólo se pueden 
contratar como jornaleros temporales, ya sea para la siembra, la cosecha o para 
el pastoreo de ganado. este problema traerá como consecuencia la migración 
a sitios en donde podrán contratar su fuerza de trabajo, principalmente en las 
ciudades.

3 es importante señalar que los padres asumen la asistencia a la escuela como una actividad 
primordial en la cotidianidad de los jóvenes, y respetan ese tiempo ocupado. 
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es la pobreza crónica que padece méxico desde hace unos 30 años lo que ha 
provocado la migración, la cual resuelve parcialmente el problema del desem-
pleo. La migración por razones de trabajo detonará cambios en las relaciones 
sociales, que pasarán del trabajo comunitario a un trabajo asalariado, lo cual 
traerá nuevas formas de convivencia, imaginarios y trastocamiento cultural.

Los jóvenes indígenas salen de la comunidad para incorporarse como 
mano de obra en distintos ramos y lugares del país. también se convierten en 
mano de obra barata para la albañilería en las zonas urbanas y en carreteras  
o se emplean como vendedores ambulantes, entre otras actividades laborales.

esta migración que los obliga a salir de su entorno comunitario tiene como 
consecuencia una drástica transformación que dará a los jóvenes una identi-
dad diferente y un actuar en función de la cultura del dinero. Los cambios que 
se producen a partir de la cultura dineraria son los siguientes:

•	 La	individualización.	Cada	pago	obtenido	es	una	remuneración	individual,	
por lo que rompe con la vinculación con el resto de la comunidad. cada 
uno de los miembros del grupo comunitario aprende a tener algo “propio” 
que le pertenece; así, la incorporación al trabajo mercantil acelera el proce-
so de individualización. el destino del dinero es la familia, en el mejor de 
los casos, o es utilizado individualmente. 

•	 La	individualización	de	los	miembros	de	la	familia.	El	trabajo	asalariado	
introduce fragmentación en los miembros de la familia, ya que es posible 
diferenciar el trabajo de cada uno de los miembros que la comparten a 
partir de los esfuerzos realizados por cada uno en el trabajo desempeñado. 
el uso del dinero puede ser individual o familiar. sin embargo, el uso indi-
vidual es cada vez una práctica más usual.

•	 La	diferenciación	individual	a	través	del	trabajo.	Los	miembros	de	la	fami-
lia son valorados de acuerdo con el trabajo que son capaces de llevar a cabo 
para la obtención de dinero, es decir, su capacidad para producir dinero. 
Las familias indígenas son introducidas en la lógica mercantil a través de la 
incorporación de trabajo asalariado.

•	 El	trabajo	se	convierte	en	dinero.	El	trabajo	comunal	se	convierte	en	bienes	
agrícolas, reconocimiento comunitario, aceptación por parte del grupo, va-
loración social, etc. el trabajo asalariado se convierte en dinero, en un 
bien que carece de referentes dentro de la percepción del grupo; no tiene 
tradición ni simbolismo, es parte de una cultura distinta. sin embargo, el 
dinero poco a poco va estableciendo sus propias reglas y apropiándose de 
diversos espacios al interior de las comunidades.
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•	 La	obtención	de	bienes-dinero.	El	dinero	les	permite	obtener	bienes	o	servi-
cios que no produce la comunidad y que forman parte de la sociedad no in-
dígena, sino que provienen de otros referentes culturales. esta apertura los 
empobrece porque la capacidad adquisitiva que tienen a través de su trabajo 
de jornaleros, peones o vendedores ambulantes, sólo les permite adquirir lo 
mínimo indispensable para la supervivencia fuera de la comunidad. Los bie-
nes son valuados de acuerdo con el contenido de dinero que representan.

•	 La	 discriminación.	 Los	 trabajos	 de	 jornalero	 agrícola	 indígena,	 peón	de	
albañilería o vendedor ambulante son considerados empleos de muy baja 
jerarquía social en las localidades rurales o urbanas en donde se contrata a 
indígenas.

•	 La	generación	exclusiva	de	vínculos	económicos.	Las	relaciones	de	los	jóve-
nes indígenas con los empleadores en general se reduce a vínculos econó-
micos de pago por trabajo realizado sin que el empleador se responsabilice 
de las consecuencias de la incorporación de los jóvenes a trabajos de riesgo 
(Pacheco, 2010, pp.145-146).

Las consecuencias del cambio de una cultura indígena comunal a una cul-
tura del dinero se pueden observar en diferentes elementos. La sociedad in-
dígena pasa de la comunidad con patrimonio colectivo a un patrón de bienes 
mercantiles e individuales por el uso del dinero. el trabajo asalariado permite 
a los pobladores desprenderse de la comunidad al no tener que realizar trabajo 
agrícola. Libera a los individuos de lo que significa depender de la agricultura 
de temporal para la obtención de bienes agrícolas. el trabajo asalariado cues-
tiona el trabajo comunal, ya que el trabajo se valora en función de la apropia-
ción individual y conlleva un proceso de acumulación de bienes, que a su vez 
acelera la diferenciación social de la comunidad. Los jóvenes, al incorporarse 
al trabajo asalariado, también se incorporan a procesos identitarios diferentes 
de los otorgados por el trabajo comunal.

Una joven de 18 años nos dio su testimonio: “sí, la mayoría [de los jóvenes] 
ayuda más que nada a sus papás, porque ya sus papás son más grandes y como 
que no pueden ya hacer los trabajos más pesados por ya tener cierta edad, y 
los jóvenes son los que ayudan a sus papás a cultivar, a arar la tierra, a todos 
los trabajos que se hagan en el campo”. esta misma joven mencionó que el 
trabajo que la familia desarrolla en el campo es “por necesidad, porque si no 
trabajamos el campo, no sacas nada y no tienes que comer”.

entre otras transformaciones ocurridas en las comunidades rurales pode-
mos mencionar el paso de una comunidad productora a una comunidad resi-
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dente, es decir, la producción es sólo para el autoconsumo y en ocasiones los 
cultivos agrícolas son insuficientes para alimentar a la población local.

migración y retorno: las redes familiares en el proceso migratorio

Los retornos cíclicos de los migrantes temporales y los lazos que mantienen 
con los paisanos y familiares establecidos en el lugar de origen han posibilita-
do que en los últimos diez años se desarrollen algunos conceptos que buscan 
aprehender esta realidad inédita. especialmente rouse (1989, 1992) habla de 
la conformación de una especie de circuito migratorio trasnacional entre mé-
xico y estados Unidos. La intensa movilidad del capital y la creciente masifi-
cación de las tecnologías de comunicación han permitido enlazar dos lugares 
(origen y destino), no sólo diversos cultural y socialmente, sino asimétricos en 
términos de su desarrollo y el sitio ocupado en la división internacional del 
trabajo (sassen, 1988). Por otro lado, durand (1986) plantea la necesidad de 
estudiar la migración internacional en términos del circuito migratorio que 
permite el flujo continuo de personas, información, bienes, capitales y servi-
cios a través de las redes sociales construidas entre los dos ámbitos sociales. 
Por ello, propone afrontar la totalidad del fenómeno, es decir, “establecer los 
vínculos entre migración interna e internacional, conectar el lugar de origen 
con las escalas intermedias, el punto de destino y la opción de retorno” (p. 54). 

Las redes sociales que se construyen y mantienen a través del proceso mi-
gratorio, facilitan al mismo tiempo su circularidad. es decir, así como las redes 
propician y facilitan la migración de un número cada vez mayor de jóvenes, al 
mismo tiempo mantienen viva la lealtad familiar y comunitaria que favorece 
su retorno. en la mayoría de los casos, aun los migrantes ya establecidos retor-
nan con cierta regularidad a sus casas y a sus comunidades de origen en fechas 
muy específicas, como las fiestas patronales, el día de muertos o en alguna ce-
lebración o acontecimiento familiar (alguna boda, bautizo, enfermedad, etc.). 
Por ello, los mismos factores que impulsan la emigración, favorecen también 
su circularidad, aun cuando el aumento del costo de los “coyotes” o la vigilan-
cia de las fronteras pareciera que obligan a los migrantes a tener visitas menos 
frecuentes. 

entre los jóvenes de calpan, la decisión de migrar está atravesada por una 
serie de factores, pero las redes familiares juegan un papel fundamental. La 
mayoría de estos jóvenes pertenecen a una familia migrante; es decir, padres, 
hermanos, tíos o primos son migrantes o lo fueron. con el apoyo familiar, 
ellos logran “cruzar al otro lado”, ya sea porque les prestan dinero para hacerlo 
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o porque los conectan con las redes de polleros que ellos ya conocen. cuando 
llegan al lugar de establecimiento, la familia los recibe y les ayuda a conseguir 
trabajo. 

es cierto que la migración no siempre va acompañada de procesos de so-
lidaridad. Los migrantes tienen que trabajar duro para sobrevivir en estados 
Unidos y a veces no es posible recibir a sus familiares en la vivienda que ha-
bitan, ya que es frecuente que ésta sea compartida con otros migrantes. sin 
embargo, cuando se trata de los hermanos casi siempre se encuentra apoyo.

Pero no solamente el factor familiar juega un papel importante. La mi-
gración en un circuito como el de calpan, que se ha venido construyendo 
desde hace varios años, es parte de un rito de paso para los jóvenes. Una vez 
concluido el nivel máximo de estudios, que en la región es el bachillerato, el 
paso siguiente es migrar. así también, la aventura de “conocer” fomentada 
por los propios amigos sitúa al joven en el reto de cruzar la frontera. muchos 
de los jóvenes manifiestan irse “por necesidad”, pero otros dicen que “es por 
conocer”, que si sus padres ya estuvieron allá ahora les toca a ellos, que “van a 
la aventura”. algunos otros tienen claro que la decisión tiene que ver con que 
la situación económica en sus comunidades es muy difícil.

Una estudiante del bachillerato de san mateo Ozolco nos relata: “tengo 
una prima que no tiene mucho de haberse ido. nos contó que estaba feo po-
der pasar, bueno ella ya estaba consciente de los peligros que correría. se tardó 
en pasar, pero ya al fin pasó. a veces nosotras como personas nos vamos por 
ayudar a la familia en todo lo que necesitamos, porque no hay trabajos. Y es 
difícil buscar, por no tener capacidad, por vivir mejor, tener tus propias cosas, 
es por eso que muchas o muchos de nosotros nos vamos. también para ir a 
conocer, pero como todos sabemos ahí también puede resultar un poco difícil. 
ahora ella es una persona que ya trabaja, tiene sus propias cosas, pero también 
la apoyan. no piensa venirse. Pienso que va a estar un tiempo largo fuera de 
aquí y estar logrando lo que ella quiere”.

tener o no papeles no es un factor que influya en la decisión de migrar, 
aunque sí puede detener la migración temporalmente. sobre todo porque el 
costo del cruce ha aumentado considerablemente en las dos últimas décadas. 
así lo cuentan varios jóvenes, que incluso les tocó migrar cuando costaba 
1,500 dólares y que ahora tienen que pagar hasta 4,500 dólares.

cuando preguntamos en el bachillerato de Ozolco quiénes tenían planea-
do cruzar hacia estados Unidos, 80 por ciento de los jóvenes, hombres y mu-
jeres levantó la mano. casi todos tienen algún familiar en estados Unidos y 
a casi nadie le interesa trabajar en el campo. en san Lucas atzala, muchos de 
los jóvenes de entre 19 y 23 años ya son retornados. iniciaron su carrera mi-
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gratoria hace tres o cuatro años y seguramente en cualquier momento vuelven 
a intentarlo, a pesar del riesgo y el costo del cruce. sin embargo, tal como lo 
veremos más adelante, en la cabecera municipal, la circularidad del flujo ha 
disminuido, al parecer por la ampliación de la estructura educativa.

Por otro lado, la decisión de migrar sigue teniendo un fuerte componente 
económico. La mayoría de los migrantes, como un joven de 23 años que acaba 
de regresar a san Lucas, señala que de no haberse ido él no podría tener una 
casa y un terreno como ahora lo tiene: “compré en méxico, ahí está y ahora 
sí ya tengo mi casa, pero acá no hubiera podido ahorrar nunca. ahora si me 
junto con mi novia, ya tenemos donde vivir”.

Hay jóvenes que pueden migrar en mejores condiciones. en las tres comu-
nidades viven jóvenes que nacieron en estados Unidos, pero que regresaron 
con sus padres. Uno de ellos nos cuenta cómo hace para viajar al “otro lado”: 
“Yo me voy normalmente, compro mi boleto y hasta ahí. me piden mis pa-
peles y mi visa”. Un joven de 15 años, que nunca ha ido a estados Unidos, 
nos explica cómo tendría que irse: “tendría que ir de mojado. aquí agarran 
la combi y se van hasta donde está el pollero que los está esperando. de ahí 
toman un autobús para méxico, de méxico al aeropuerto, llegan a tijuana, los 
está esperando otro pollero y él ya los lleva por el desierto. también hay por la 
ruta. va un señor y una señora en una camioneta y tú vas escondido abajo del 
asiento donde la señora, que lleva una falda larga para que no te vean, y pasas 
por el puente de la frontera; ellos tienen papeles. eso es más fácil porque no te 
cansas, pero es más caro, pero vas sin riesgo de que te agarre la migra, de que 
te pase algo en el desierto, de deshidratarte. en cuestión de horas ya estás ahí”.

Los jóvenes, en los diversos diálogos sostenidos en san mateo Ozolco, 
mencionan que hace muchos años era una comunidad muy pobre (hasta hace 
poco no había agua potable), pero también había menos enfermedades, me-
nos contaminación. después los chavos empezaron a irse a estados Unidos 
para tener mejores oportunidades económicas, empezaban a mandar dinero 
para su familias y para construir casas de block, cemento y tabique. 

“san Lucas se convirtió en un pueblo muy cambiado, tanto de material 
como comportamiento; ahora los hijos mandan a los padres y los chavitos de 
12 para arriba se juntan o se casan y tienen hijos a muy corta edad”, señala una 
señora de san Lucas atzala.

Para los jóvenes, la migración se configura en torno a diferentes imagina-
rios que se han ido construyendo históricamente por la propia migración de 
sus padres. La gran mayoría considera que el campo no es rentable, que las 
tierras cada vez son menos productivas, que se requiere mayor esfuerzo para 
sembrar y cosechar y que no hay empleos. “si yo me quedara acá, no podría 
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tener la casa que me estoy haciendo ahora. tengo que regresar, pero cuando se 
me acabe el dinero, con lo que gano acá no se puede”, señala un joven de 23 
años recién retornado de estados Unidos. 

también los riesgos han aumentado por los secuestros, los problemas con 
el narcotráfico, las dificultades por los nuevos cruces donde hay menos vigilan-
cia. Uno de ellos relata cómo fue su cruce: “Fuimos secuestrados un mes, nos 
ataron de manos y estuvimos así, no habíamos pasado. nos faltaba para pasar 
y el coyote ya había hablado con mi familia y le dijo que ya habíamos pasado y 
cobró la feria, el dinero, mandó a pedir el dinero y nos quitó seis mil dólares 
y los que nos secuestraron nos quitaron otros seis mil dólares porque pidieron 
un rescate. Éramos como 15 personas. de Ozolco nada más éramos yo, mi 
primo y mi hermano. todo el primer año trabajé para pagar todo ese dinero”.

“la vida del otro lado no es como la cUentan”: 
los lUgares de establecimiento

Los jóvenes de las tres localidades estudiadas tienen destinos diversos, vincu-
lados al flujo migratorio iniciado por generaciones anteriores. como señala-
mos, Filadelfia se ha constituido en el lugar fundamental de establecimiento 
de Ozolco, así como nueva York lo es de atzala y de la cabecera municipal. 
además de estos destinos internacionales, también la ciudad de méxico y Pue-
bla forman parte de estas nuevas localizaciones de los jóvenes migrantes. así 
también es muy frecuente el desplazamiento diario de jóvenes para trabajar y 
estudiar en los municipios de Puebla, cholula, Huejotzingo. 

en algunos casos, san nicolás de los ranchos funge también como un 
lugar importante, particularmente para el caso de Ozolco, ya que muchos jó-
venes realizan desplazamientos frecuentes con el objetivo de estudiar, visitar 
amigos o asistir a las fiestas. “vamos a san nicolás porque en calpan no hay 
nada que hacer”, manifiesta un joven ozolqueño, quien afirma que él y sus 
amigos prefieren asistir a las fiestas de san nicolás y también ir los domingos. 
esta relación se explica, además, porque el antiguo camino a Ozolco conecta 
directamente a ambas comunidades; aunque en 2009 inició la construcción 
de una carretera que conecta directamente a Ozolco con san Lucas atzala y la 
cabecera municipal.

Los lugares de establecimiento también determinan los mercados laborales 
en los que se incorporan estos jóvenes, que llegan a ejercer oficios muy simi-
lares a los de sus antecesores. Quienes se han dirigido a california, que es un 
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grupo menor, ha trabajado en el campo. aquellos jóvenes que han estado en 
Filadelfia o chicago comentan que su trabajo ha sido en restaurantes. 

“no me gustó mucho porque allá nomás es trabajar y trabajar, no tiene 
familia, casi no se encuentra así que digamos para salir, como nomás es estar 
trabajando, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, de vez en cuando ir a los 
bailes, pero rara vez iba”, comenta un joven retornado de san Lucas atzala. 

encontramos un eje fundamental vinculado con el padre que se va y con la 
situación económica de las comunidades. Para ellos, el imaginario instituido 
es que el campo no tiene futuro, que cada vez es más difícil sobrevivir en él. 
así lo señala Juan: “mi papá se fue porque en méxico no hay muchos recursos 
ni empleos, también para darnos una mejor vida que la que de antes, como la 
que tuvo cuando se fue. Fue a llegar a Filadelfia con unos de sus familiares y 
ahí estuvo siete años. ahora dice que se quiere volver a ir, pero le decimos que 
no, que ya está muy difícil”.

La mayoría de los jóvenes comentan que se van a estados Unidos para 
conocer o para trabajar y forjarse un futuro. 

Juan vive en la ciudad de Puebla. en 2010 regresó de Filadelfia y estuvo 
viviendo desde entonces en Ozolco. Él se fue en 2007 a estados Unidos, lue-
go de concluir la secundaria. “Yo me fui para conocer, ya que ve que luego 
le empiezan a uno a decir de allá, le cuentan a uno un mundo, nos platican 
cómo es allá y te empiezas a imaginar muchas cosas”. en la familia de Juan hay 
antecedentes de migración, su papá vivió en la ciudad de méxico y trabajó en 
restaurantes. sus hermanos vivían en Filadelfia antes de que él migrara.

“la migración no es el único camino”: la secUndaria y el bachille-
rato como parte de la constrUcción de lo jUvenil

durante el gobierno de carlos salinas de gortari se dio carácter de obligatoria 
a la educación secundaria a nivel nacional. este hecho será un elemento que 
acelerará la creación de la figura del joven en el ámbito rural indígena en la 
década de los noventa, iniciando así su visibilización. 

el niño continuará sus estudios después de concluir la primaria y eso alar-
gará el tiempo que debe asistir a la escuela, y esta prolongación traerá consigo 
los primeros cambios visibles: vestimenta distinta de la acostumbrada por la 
comunidad, un mejor dominio del español y, como consecuencia, un abando-
no de la lengua originaría. Pero esa extensión en el tiempo de escolarización 
irá creando la figura de los jóvenes tanto varones como mujeres, primero por-
que ya no contraerán matrimonio a temprana edad; de esta forma se genera-
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rán cambios importantes de inserción en la comunidad, de imaginario y de 
prácticas diferentes a las realizadas e impuestas por su cultura.

además, el proceso de modernización y urbanización de las comunidades, 
a través de la introducción de carreteras pavimentadas, alumbrado público, 
drenaje, clínicas de salud y centros educativos, provoca en los niños y los jóve-
nes el cuestionamiento de lo indígena y su tendencia a integrarse a lo mestizo. 
esto traerá tensión permanente entre hijos, padres y abuelos, por la resigni-
ficación del modelo cultural y por la pérdida de los símbolos comunales, en 
donde los adultos irán perdiendo su jerarquía y supremacía social.

La secundaria y posteriormente el bachillerato se convertirán en los espa-
cios propios de la juventud rural indígena y en la manera en que muchos in-
dígenas viven su juventud. estos centros escolares no sólo representan el lugar 
donde se va a estudiar y a prepararse, allí también adquieren un estilo y un es-
tatus; esto también los conforma como un subgrupo dentro de la comunidad.

La escuela es el espacio en donde los jóvenes practican deportes como bás-
quetbol o futbol, bailan o pasean con compañeros y compañeras, actividades 
que, en el caso de las mujeres, eran impensables en la época de sus padres y 
abuelos. el sistema educativo ha ampliado sus horizontes y la posibilidad de 
crear expectativas de futuro. 

durante el taller de vocaciones productivas en el cbta de san andrés cal-
pan pudimos identificar que los jóvenes ya no sólo piensan en concluir la 
secundaria o el bachillerato para migrar a la ciudad de méxico o estados Uni-
dos. ahora tienen en mente que aquí también existen oportunidades de em-
pleo, y están estudiando diversas licenciaturas y preparándose para integrarse 
al mercado laboral, dentro y fuera de la comunidad; incluso hay quienes ya 
han emprendido pequeñas empresas productivas. estos cambios en las expec-
tativas de desarrollo los podemos ilustrar con los siguientes testimonios: una 
jovencita de Ozolco de 18 años comenta: “estudio el tercer grado de bachille-
rato, quinto semestre y, pues, yo quise seguir estudiando el bachillerato porque 
es otra manera de superarnos, más que nada y porque es otra puerta más para 
llegar a ser algo más en nuestra vida, y pues mi sueño sería seguir estudiando 
y tener una carrera, bueno no nada más una, sino que sean varias para ayudar 
a mejorar nuestra localidad”.

Particularmente las mujeres han encontrado en el bachillerato la posibili-
dad de ampliar su juventud, en tanto que los espacios públicos están práctica-
mente masculinizados. es en el bachillerato en donde ellas logran vincularse 
sentimentalmente con una pareja, pero también pueden construir nuevos ho-
rizontes de futuro, como lo señala otra estudiante del bachillerato de Ozolco: 
“estudio quinto de bachillerato, yo estoy estudiando el bachillerato más que 
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nada para crecer como persona y tener una oportunidad en el futuro de es-
tudiar universidad… en mi mente está terminar el bachiller y tratar de buscar 
una beca y trabajar y estudiar, no sé, mi gran meta es tener una carrera”.

Otra joven de 18 años recién egresada del bachillerato nos compartió su tes-
timonio con un matiz de género: “en una mujer es más difícil porque puede 
tener problemas y se deja rendir más rápido, puede que salga con otras cosas, y 
en un hombre no, ellos pueden seguir estudiando sin que les pase nada. Pues 
ahorita que ya terminé el bachillerato, pienso seguir estudiando, espero tener 
el apoyo de mis papás y estudiar y ser alguien en la vida”.

Para los hombres, la presencia de la escuela en sus comunidades les permite 
incluso ser pioneros dentro de sus familias y amigos. muchos de ellos perte-
necen a familias en donde los adultos apenas si cursaron los primeros años de 
primaria. en otros casos, tienen amigos que no pudieron continuar con sus 
estudios por tener que trabajar. 

así lo expresa otro joven estudiante del bachillerato: “me voy a graduar en 
esta clausura 2009-2012, para muchos de nosotros significa mucho acabar en 
este ciclo, pues muchos de mis compañeros no pudieron acabar por la cues-
tión económica, algunos se tuvieron que ir al otro lado para tener un mejor 
futuro, quisieron irse, he platicado con ellos y pues se sienten mal de que no 
estuvieron aquí con nosotros saliendo en esta clausura, y pues muchos de 
nuestros compañeros estamos aquí contentos de finalizar nuestro curso esco-
lar y seguir adelante, que no queda de otra más que seguir estudiando y echarle 
ganas para ser mejores jóvenes para un futuro”.

en Ozolco, el recinto del bachillerato, más que la secundaria, se ha converti-
do en el centro de reunión de la juventud en general, porque no solo conviven 
estudiantes del bachillerato, sino que llega todo tipo de jóvenes, incluso los 
que nunca han estudiado ahí, e integrantes de diferentes bandas (pandillas). 
actualmente, el director de este centro escolar les permite la utilización de las 
instalaciones, a la vez que promueve la participación en diversas actividades 
que integren a la juventud del lugar, ya que considera que la participación re-
dundará en una mejor convivencia entre los jóvenes y los alejará de problemas 
de confrontación y rivalidad por la pertenencia a diferentes bandas. al respec-
to nos dice: “se les ha invitado, se les ha incluido en estos proyectos, como el 
de reforestación, en juegos deportivos, también en foros deportivos, campañas 
y en todo eso también entran, son parte de, no los excluimos, de ahí que tam-
bién se sienten parte, de alguna manera se sientan como pertenecientes a”.

el control de la familia sobre los jóvenes es cada vez más limitado en diver-
sos terrenos; por un lado, porque la influencia de los conocimientos adquiri-
dos en la escuela les abre nuevas perspectivas en un modelo cultural diferente, 
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además de una concepción nueva de todos los temas que les atañen e intere-
san; y, por otro lado, está la influencia extranjera que ha llegado a través de la 
migración a estados Unidos.

se puede considerar, incluso, que otra causa de migración, aunque en me-
nor escala, está relacionada con la búsqueda de superación a través de las 
escuelas de educación superior y con las expectativas creadas alrededor de la 
educación y su asociación a mejores niveles de vida.

a pesar del cambio de paradigmas de un sector de los jóvenes respecto a 
que la migración no es la mejor respuesta a su problemática de empleo y de 
futuro, en otros persiste la idea de que estados Unidos es la única salida para 
mejorar sus condiciones económicas y la única certeza en su futuro. cabe se-
ñalar que esta visión tiene una fuerte carga de género: hay mayor deserción es-
colar de varones que de mujeres. Un ejemplo lo podemos observar en quienes 
actualmente estudian el quinto semestre de bachillerato en Ozolco: de 17 estu-
diantes que desertaron, solo cuatro eran mujeres, es decir, uno de cada cuatro 
estudiantes que desertaron del bachillerato es mujer. es probable que el varón 
se siga viendo a sí mismo como el proveedor por una presión social imaginaria, 
pero asumida. al respecto, una joven de 18 años, estudiante de bachillerato, 
nos compartió lo siguiente: “vienen más mujeres [al bachillerato] porque ya la 
mayoría de los compañeros, pues ya se han estado yendo a estados Unidos, un 
ejemplo de nosotros cuando entramos al bachiller, entramos casi 50, éramos 
47 alumnos en total, ahorita en la generación en la que estoy yo, ya nada más 
somos 30, desertaron muchos; sí nos sorprendió a todos porque fue algo que 
no esperábamos, de pronto hubo muchos incidentes, muchos se fueron a es-
tados Unidos, otros dejaron de estudiar, por lo mismo ‘no, que al año yo me 
voy a ir a estados Unidos, y voy a mandar dinero para hacer mi casa’, y pues sí, 
fueron muchos los que desertaron en estos dos años.”

como mencionamos, al imaginario de algunos jóvenes se ha incorporado 
el deseo de estudiar una licenciatura; para ellos la migración ya ha dejado de 
ser la única alternativa y prefieren construir nuevas posibilidades laborales y de 
inserción social a través de los estudios profesionales, dejando de lado la mi-
gración. en este sentido, el director del bachillerato nos compartió lo siguien-
te: “ya algunos chicos piensan en estudiar la universidad, ya actualmente tene-
mos en diferentes universidades, incluyendo la bUap [Benemérita Universidad 
autónoma de Puebla], alumnos estudiando en la Universidad Politécnica, en 
la Unides [Universidad para el desarrollo del estado de Puebla]. alumnos 
que están por acabar su carrera en la Unides, por ejemplo, que es de las uni-
versidades más cercanas de Huejotzingo o de san nicolás, y eso para nosotros 
es importante, porque anteriormente no teníamos ningún profesionista, des-
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pués de bachillerato no había ningún egresado universitario. actualmente se 
empieza a ver los primeros alumnos que ya están sacando su carrera y eso en el 
futuro va a ser una diferencia, definitivo, van a empezar a cambiar su entorno”.

Pronto regresarán los primeros profesionistas oriundos de Ozolco y se tie-
nen grandes expectativas de cambios favorables para la comunidad. aunque 
surgen preguntas acerca de estos jóvenes que egresarán en el corto plazo de la 
universidad: ¿estos nuevos profesionales trabajarán dentro de su comunidad? 
¿La comunidad realmente se beneficiará de la preparación académica de estos 
jóvenes profesionales o una vez concluida la licenciatura migrarán en busca de 
oportunidades laborales que les ofrezca la posibilidad de ejercer y desarrollar 
su profesión en otro lugar?

el referente indígena en las organizaciones prodUctivas

entre los jóvenes de calpan que han tomado la decisión de quedarse en su 
comunidad, destacan las iniciativas productivas en las que se integran. Parti-
cularmente en Ozolco hay que mencionar el trabajo de diversos grupos que 
aglutinan a jóvenes que ya no estudian, sino que se encuentran en una etapa 
de construcción de proyecto de vida. algunas de las iniciativas están más avan-
zadas que otras, pero todas tienen tras de sí el fuerte propósito de mantenerlos 
en su lugar de origen. Una de estas organizaciones es la conformada por jóve-
nes de entre 26 y 27 años. muchos de sus integrantes son retornados y forma-
ron un grupo que se llama Yolotequitl, que significa “trabajo con el corazón”. 
el grupo está conformado por ocho jóvenes interesados en rescatar algunas de 
las tradiciones que en la comunidad se han ido perdiendo y también realizan 
actividades en beneficio de la comunidad; por ejemplo, han sembrado árbo-
les con dinero enviado por los migrantes desde Filadelfia. La idea de formar 
este grupo, comentan dos de sus integrantes, nace porque siendo más jóvenes 
jugaban futbol en calpan y en san nicolás de los ranchos, de ahí se hicieron 
de amigos en estas comunidades con los que se iban a “echar alcohol”. Pron-
to se les ocurrió que podían hacer algo en beneficio de su comunidad. Una 
de las actividades que están tratando de rescatar es la producción de agave. 
Particularmente el oficio del tlachiquero, que es el que raspa el maguey para 
el aguamiel. este grupo se ha dedicado a promover el agave en diferentes fe-
rias locales. según comentan, existen ocho variedades distintas de maguey en 
Ozolco, y se requiere de conocimientos para seleccionarlo, partirlo y rasparlo. 
Para raspar se requiere del acocote y el cántaro para guardar el aguamiel. tam-
bién promovieron actividades entre padres e hijos y el año pasado realizaron 
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una actividad para que hicieran sus papalotes y los echaran a volar con sus 
padres; y aunque fue un grupo pequeño, lograron que tanto padres como hijos 
pasaran un rato juntos. 

Otro de los grupos importantes es el de amigos de Ozolco. este grupo 
de jóvenes tiene un trabajo amplio en la comunidad. Organizan la Feria del 
maíz y tienen un proyecto muy importante de recuperación del maíz azul. 
ellos, según comentan sus integrantes, han recibido apoyo y financiamiento 
de organizaciones internacionales y mexicanas. se denominan en su página 
de facebook como una microempresa comunitaria. Han desarrollado ya varios 
productos bajo la marca Potehtli, como tostadas, pinole y totopos de maíz azul. 
tal como lo comentó uno de los socios principales, se trata de una empresa 
fundada por migrantes. 

mujeres de maíz es un grupo vinculado con amigos de Ozolco que trabaja 
las artesanías con hojas de maíz y promueve sus productos en ferias locales. 
Las mujeres que conforman al grupo no necesariamente son retornadas, pero 
algunas de ellas han vivido la migración. 

destaca en estos grupos un fuerte arraigo local, indígena, y un interés en la 
recuperación de tradiciones y valores locales. muchos de sus miembros han en-
contrado en la migración una herramienta para la revitalización de su cultura 
y es allí justamente en donde se da este entrecruzamiento entre los diferentes 
referentes identitarios. 

formas asociativas jUveniles: las organizaciones o las bandas

Un elemento central para entender la conformación de los mundos juveniles 
son los espacios de encuentro con grupos de pares. el grupo de pares actúa 
como espacio fundamental para la construcción de identidad (reguillo, 2002). 
La calle empieza a constituirse en el espacio de crecimiento identitario de los 
jóvenes, ya que es el centro en donde desarrollan sus actividades y configuran 
sus imaginarios. el carácter gregario del joven queda de manifiesto en esta 
irrupción colectiva al espacio público, lejos, cada vez más lejos de la puerta de 
casa. La configuración espacial en los pueblos sigue dando a la iglesia un lugar 
central, es por eso que en torno a ella se establecen espacios de encuentro y re-
creación. Las canchas deportivas y la conformación de equipos se constituyen 
en punto de encuentro de los jóvenes; en ellas, además de practicar futbol, se 
socializa, se establecen relaciones de amistad y de pareja. en este lugar es po-
sible ver también a jóvenes que son conocidos como “banda”, quienes si bien 
no participan en las actividades deportivas, observan la acción para mantener 
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el control del espacio. están al margen, pero no dejan de establecer cierto 
contacto con los demás.

La pertenencia a un grupo es muy importante en esta etapa, sin embargo, 
en las comunidades de la región se ve potenciado este deseo por la búsqueda 
de pertenecer a un grupo en especial, a la banda. estas formas de organización 
resultan atractivas, pues están dadas desde “los grandes”, es decir, los adultos 
jóvenes están organizados por grupos, los grupos están fragmentados en una es-
pecie de barrios, el pueblo está claramente separado de otros pueblos. desde pe-
queños, los niños aprenden que en algún momento pertenecerán a un grupo; 
un joven de 18 años lo comenta así: “se fomenta desde la familia (las bandas), 
si tienes hermanos o primos, ellos te dicen, vente primo, a ese no le hables… 
ahí se va haciendo una cadena”. La aceptación a una banda se da, sobre todo, 
cuando algún miembro de la familia ya pertenece a ésta. muchas veces esta 
pertenencia está dada por el lugar donde viven, en el que han crecido, aunque 
en otras se da por invitación, este es el caso de las mujeres, para las que no hay 
muchas opciones y las que están surgiendo lo hacen con base en afinidades. 
Pero, ¿cuáles son las actividades que se realizan dentro de una banda?

de acuerdo con la información proporcionada por los jóvenes de secun-
daria y bachillerato, las bandas u organizaciones permiten la convivencia, reu-
nirse para platicar, entretenerse, “pasar el rato”, “echar el coto”. Una de las 
actividades de las bandas, particularmente en Ozolco, es la organización de 
eventos, por ejemplo, los bailes para las fiestas patronales. durante la fiesta, 
cada día una “organización” ofrece un baile para el pueblo; los miembros se 
encargan de conseguir el sonido, la invitación, la compra del alcohol que se 
ha de ofrecer en el evento, entre otras actividades; todo financiado por ellos y 
recuperado con las ventas el día del baile. Los sonideros son contratados por 
las bandas y cada una trae a uno diferente. en algunos casos reciben apoyo de 
los miembros de la banda o de la organización que se encuentran en estados 
Unidos. 

Lo mismo sucede en atzala, donde los jóvenes que pertenecen a las pan-
dillas también organizan algunos de los bailes y traen a sus grupos para que 
toquen en las noches. Las pintas en las calles muestran la presencia de grupos 
de jóvenes, que a decir de los adultos mayores dificultan la salida por las no-
ches porque en algunas zonas se pone peligroso. Lo mismo sucede en calpan: 
“allá abajo es donde se juntan, no están en todos lados”, señala una señora de 
la comunidad.

Las bandas de Ozolco también organizan visitas a la villita para el 12 de 
diciembre. Las convocatorias las hacen a través de las “organizaciones” con 
carteles y perifoneo. Hay un mayordomo que se encarga de organizar a los 
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jóvenes, “la mayoría del pueblo va, pero la mayoría son jóvenes... él busca los 
carros, la comida, tú prácticamente llevas tu bici y pagas tus cien pesos, lo del 
pants. se van tres días. todas estas actividades hablan del sentido de unión y 
cooperación entre los integrantes de las bandas para lograr fines comunes, de 
su capacidad de organización y cumplimiento de metas comunes”. “el pro-
blema —señala una señora de atzala— es cuando las opciones se agotan. Las 
opciones que tienen los jóvenes en Ozolco son pocas; por ejemplo, de manera 
individual se reducen a escuchar música, ver televisión, jugar videojuegos, salir 
con el novio o la novia. Por su parte, las actividades en grupo se pueden re-
sumir en jugar algún deporte, jugar maquinitas, ir a dar las vueltas al pueblo, 
cuando hay alguna fiesta van al baile y a las ferias”.

entonces, lo que sigue es buscar más opciones de diversión, empiezan los 
paseos, los viajes fuera de la región, las ‘pintas’, las primeras borracheras. dice 
un joven de calpan: “cuando entré al bachillerato comencé una nueva etapa 
de mi vida, ya que comenzaron mis diversiones”. 

Un chico de 15 años perteneciente a la banda “Los chamacos locos” de 
Ozolco explica las actividades que realiza en la organización: “subimos (refi-
riéndose al pueblo), pasamos a ver a los que les hablamos, de ahí, pues si hay 
con qué, tomamos, si no pues ya. nos reunimos diario, damos la vuelta de vez 
en cuando, luego platicamos”. 

Las diversiones pueden ir desde la simple reunión, la convivencia, las tra-
vesuras: “una vez fuimos a comprar una paloma muy grande y la echamos 
en la escuela y volamos un bote. se iba a prender el zacate y nos espantamos 
mucho”, dice un joven de calpan. actos que parecen inocentes, pero pueden 
caer en vandalismo. incluso han llegado a meterse en problemas; por ejemplo, 
un grupo de jóvenes del bachillerato fue perseguido por la policía de nealtican 
por “andar de borrachos y grafiteando”.

el problema se agrava cuando las riñas entre bandas llegan a los golpes y 
son castigados por la policía local. aquí es donde se observa la rivalidad entre 
comunidades, pues según expresan algunos jóvenes de Ozolco, la policía de 
calpan les “carga el milagrito” cuando se ven involucrados en algún percance. 
Un joven de 17 años nos cuenta: “una vez fui a un baile y nos corretearon y 
sentí unas ganas muy alteradas [se sintió bien]”. Otro comenta: “una vez cuan-
do me peleé, me sentí con satisfacción, ya que saqué mi FUria [las mayúscu-
las son textuales]”. ¿Qué situaciones están siendo contenidas y poco atendidas 
para este grupo de edad?

como ya se mencionó, una actividad común entre los jóvenes de la zona es 
la realización de grafiti, ya que es una forma de comunicación entre los miem-
bros de una banda —reconocimiento e identificación—, pero también entre 
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bandas. esta práctica se ha extendido hasta los adolescentes, y lo podemos 
corroborar en los talleres de pintura. cuando se pide a un joven de secunda-
ria, hombre o mujer, que dibuje algo que le guste, que le sea representativo, 
los primeros dibujos son grafiti. incluso tienen libros con dibujos y libretas 
especiales donde copian las imágenes siguiendo el estilo grafiti. en un ejerci-
cio, dentro del taller, cuando se les pidió a los jóvenes de atzala dibujar sobre 
lo que se produce en su comunidad, los dibujos fueron hechos con la técnica 
utilizada para el grafiti.

el espacio público: articUlación de lo rUral-indígena- 
católico-transnacional 

es a través de las prácticas culturales alternativas que los sectores subalter-
nos pueden oponerse al orden simbólico dominante al seleccionar y acentuar 
ciertos significados. en ciertas circunstancias, los sectores dominados pueden 
apelar a la invención de la tradición o seleccionar aspectos culturales entre los 
ya existentes. 

Williams (2000) habla de elementos residuales y emergentes que han sido 
absorbidos por la cultura dominante. Lo residual es aquello que se formó 
efectivamente en el pasado, pero que sigue activo en el proceso cultural, es 
decir, como un elemento efectivo del presente. el caso de lo emergente está 
directamente relacionado con nuevos significados y valores, nuevas prácticas, 
nuevas relaciones y tipos de relaciones que se crean continuamente. sin em-
bargo, resulta difícil diferenciar los elementos que constituyen una nueva fase 
de la cultura dominante y los elementos que son alternativos o de oposición. 

en este sentido, ibarra (2011) plantea que los jóvenes construyen una nue-
va noción de espacio público. se abren paso en sus localidades y comunidades 
de pertenencia, confrontando sus propias costumbres y tradiciones. Jóvenes 
banda, o cholos, jovencitas que se integran a la vida laboral y estudiantil pos-
poniendo la vida de pareja y la maternidad; jóvenes que dejan atrás el apego 
al trabajo en la tierra; pero al mismo tiempo jóvenes que también se aferran a 
su pasado. 

Para ibarra, el espacio público funciona como el lugar de la integración o 
confrontación social y cultural, pero sobre todo como mecanismo de mante-
nimiento y fortalecimiento del sentido de pertenencia y de la configuración 
de una opinión pública heterogénea, resultado de la experiencia diversa de los 
jóvenes que transitan en espacios sociales transnacionales.
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calpan es una región con una fuerte presencia indígena católica. Las fies-
tas, las ceremonias, las iglesias forman parte de la articulación de estos dis-
tintos elementos. Los jóvenes del municipio de calpan participan de diver-
sas maneras en las fiestas comunitarias que remiten a elementos indígenas y 
católicos. Una de las fiestas propiamente de jóvenes es la que tiene lugar en 
san mateo Ozolco durante las primeras semanas de febrero: la fiesta de los en-
cuerados. de acuerdo con algunos testimonios de jóvenes de esta comunidad, 
los muchachos se pintan de color negro y plateado y salen con máscaras de dis-
tintos tipos. algunos dicen que representan a la muerte. Los muchachos van 
bailando y tocando tambores por las calles del pueblo y la gente sale a darles 
dinero. Una chica de Ozolco también nos comentó que por ahí de la cuarta 
semana de febrero salen también zarpadores, franceses, zacapoaxtlas e indios 
a representar una batalla. Las jovencitas participan acompañando al batallón 
en los desfiles. 

Las fiestas más mencionadas fueron las patronales, en las que las mujeres 
jóvenes participan desde sus casas en la preparación de alimentos y atendiendo 
a los invitados, quienes generalmente vienen de la ciudad de méxico y comuni-
dades vecinas. Los jóvenes hombres no tienen gran participación en sus casas, 
pero son los bailes y el jaripeo dos de las actividades en estas fiestas de las que, 
desde muy jovencitos, 13 o 14 años, empiezan a ser parte. La reunión con los 
amigos y el consumo de alcohol son actividades frecuentes y abiertas entre los 
adolescentes, es decir, toman a la vista de todos sin que se les reprenda. Una 
de las posibles explicaciones es que el consumo del alcohol es generalizado, 
incluidos los niños. en un taller realizado en Ozolco, sobre el consumo re-
gional de alimentos, se identificó que los niños tienen un consumo habitual 
de pulque, en cantidades tales que llegan a presentar efectos de resaca. en 
algunas pláticas informales los maestros revelaron que el alcoholismo entre los 
padres de familia es un grave problema, pues descuidan a los niños y provoca 
violencia en el hogar, esto sin mencionar el mal ejemplo que reciben los hijos. 

Otra de las fiestas mencionadas por los jóvenes es el carnaval de febrero; 
donde participan los “huehuetos”, que se visten de traje como en el carnaval 
de Huejotzingo. también salen los “strippers” o “encuerados”, que son hom-
bres que se pintan de negro con manteca y tizne y usan unos shorts nada más. 
“salen en las noches y dan de vueltas por la calle, si les gustas, pues te pintan”.

Los tiemperos, hombres mayores que “saben platicar” y  quienes afirman 
que se les aparece don goyo, son personas de las comunidades cercanas al 
volcán Popocatépetl: san nicolás de los ranchos, san Pedro Yancuitlalpan, 
santiago xalitzintla y san mateo Ozolco. Los jóvenes participan el 3 de mayo 
de cada año en la visita y fiestas que los tiemperos hacen a los volcanes. días 
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antes, los tiemperos recolectan los donativos que la gente voluntaria les brinda 
para hacer compras de vestuario, bebidas, dulces, comida; contratan música 
y compran cuetones. el 2 de mayo preparan todo para el día siguiente. el día 
3, desde muy temprano, se trasladan a los volcanes hasta unas cuevas que 
los tiemperos identifican como los portones principales a los volcanes. ahí, 
en las cuevas, conviven todos los asistentes, sueltan cuetones, tocan música y 
dejan la ofrenda. Lo mismos rituales se realizan cuando no llueve; afortunada-
mente, por hecho o por coincidencia, el ritual resulta positivo. incluso, varios 
pobladores de diferentes comunidades fueron convocados por los tiemperos, 
quienes afirmaron haber sido asesorados por don goyo, quien les comunicó 
que habría erupciones, pero que no se asustaran, que no le pasaría nada a las 
poblaciones que estuvieran cerca del volcán.

es en las fiestas, particularmente al concluir la ceremonia religiosa o tradi-
cional, que los jóvenes tienen mayor presencia. a través de los sonideros y los 
grupos musicales, los jóvenes se congregan en los bailes para buscar novia, para 
hacerse presentes, para ser vistos. 

el mural que se desarrolló en el taller de pintura en san mateo Ozolco da 
cuenta, justamente, de estos elementos articulados. como podemos observar 
en las imágenes que aparecen en el anexo vii, los jóvenes decidieron integrar 
elementos locales del paisaje, como los volcanes que están ligados estrecha-
mente a la cosmovisión indígena de la zona; la siembra del maíz, que marca 
muchos de los ciclos de la vida cotidiana de la localidad; y algunas divinidades 
prehispánicas, como la diosa del maíz y el dios del pulque. 

el espacio público virtUal

no podemos dejar de lado la importancia que el espacio público virtual tiene 
para los jóvenes. este espacio es sumamente diverso y en muchos casos des-
igual porque no todos los jóvenes logran tener acceso a él. este espacio está 
vinculado con el uso del celular, pero fundamentalmente con el manejo de 
internet, en especial de las redes sociales. 

en promedio, los jóvenes usan internet tres o más veces a la semana, dos 
horas cada vez. Quienes no tienen acceso a internet en sus casas, acuden a los 
café internet que existen en sus comunidades.

galindo (1998) sostiene que las redes sociales en línea son parte de la rege-
neración y reconceptualización de lo ya existente en la sociedad, dentro y fuera 
del ciberespacio. sin embargo, señala este autor, si bien es cierto que podemos 
entender que el ciberespacio crea realidades virtuales alternas que afectan a la 
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realidad existente fuera del ciberespacio, también es cierto que el ciberespacio 
a la vez que resemantiza la realidad dentro y fuera de él, reproduce las condi-
ciones y estructuras sociales de la realidad externa a través de los códigos cul-
turales aplicados en el uso de la plataforma y la construcción de los mensajes.

Particularmente, las redes sociales se han convertido en un sitio de encuen-
tro recurrente entre los jóvenes. es facebook el lugar de encuentro con la familia 
y amigos que están en estados Unidos; es el lugar para publicar fotos en donde 
ellos se pueden reconocer y ser reconocidos; es ahí donde exhiben sus logros 
y sus dibujos. Los muros de facebook reflejan en cierta forma la manera de ser 
de estos jóvenes, para quienes la familia sigue siendo el elemento central, así 
como sus amigos y las fiestas. 

imaginarios de fUtUro

el futuro es una de las imágenes que se construye con mayor fuerza entre los 
integrantes del circuito migratorio. La simple idea de desplazarse implica un 
punto de partida y uno de llegada, un proceso que lleva su tiempo. el futuro 
inmediato para los migrantes es cruzar la frontera, tal vez por eso cuando ha-
blan sobre su primera experiencia de cruce obvian el trayecto que los lleva has-
ta la línea, pareciera que es ahí donde empieza la historia. en esa experiencia 
se concentra una gran cantidad de imágenes preconcebidas. Para los primeros 
migrantes, la frontera fue “el descubrimiento de un mundo oscuro”, no había 
historias cercanas que hablaran de ella; ellos fueron “pioneros” y asumieron 
el costo.

en la medida que el circuito se establece mediante redes cada vez más fuer-
tes, la frontera se empieza a cargar de imágenes nuevas: los hoteles, la espera, el 
desierto, la migra, los arrestos, los guías, las camionetas, las claves, los cholos, 
los aeropuertos, el silencio, el miedo, la esperanza.

Las historias sobre los cruces no son ya de gente extraña, sino de paisanos, 
parientes, padres y hermanos. esa línea tendida al norte entre dos países es el 
lugar al que hay que llegar para acceder a una vida distinta. cruzarla represen-
ta un reto que se ha ido convirtiendo entre los jóvenes en una especie de ritual 
de paso que les da prestigio.

este “futuro inmediato”, una vez traspuesto, abre paso a una gran cantidad 
de expectativas. de uno y otro lado de la frontera el porvenir está determinado 
por horizontes nuevos. Los migrantes han aprendido a unir dos perspectivas: 
la del pueblo y la de estados Unidos.

Jovenes Migración e identidad.indd   83 04/01/13   13:09



84  jóvenes, migración e identidad

La gente común ha comenzado a desplegar su imaginación en la vida dia-
ria, y esta imaginación, por lo general, ha sido creada por un contexto mediáti-
co cada vez más presente. aquellos que quieren irse —dice appadurai (1996)—, 
aquellos que ya lo han hecho, aquellos que escogen quedarse, rara vez for-
mulan sus planes fuera de la esfera de los medios de comunicación. Para los 
migrantes, tanto la política de adaptación a sus nuevos medios sociales como 
el estímulo a quedarse o volver se ven profundamente determinados por un 
imaginario mediático que con frecuencia trasciende el territorio nacional.

si bien esta adopción de propuestas mediáticas en la vida es algo más o me-
nos común en nuestra sociedad, lo cierto es que la migración abre cauces para 
que algunas de las ideas promovidas por los medios se vislumbren como algo 
más factible. esta movilidad humana amplía los horizontes y promueve no 
sólo la conformación de subjetividades nuevas, sino de sujetos, actores sociales 
cuya participación se vuelve central en las comunidades.

Las principales expectativas de los jóvenes del cbta de san andrés calpan 
están ligadas a la conclusión de una carrera técnica o la universidad, después 
de esta opción, la meta en la que muchos coinciden es conseguir un trabajo 
estable, independientemente de si su meta principal haya sido estudiar. esto 
concuerda con muchas de las menciones hechas por los jóvenes de Ozolco 
cuando se les pregunta la razón para migrar: “aquí no hay trabajo”, “aquí está 
muy difícil”, “lo que hace falta para los jóvenes es empleo”, “mi idea de hacer 
mi vida es terminar mis estudios, irme un año a estados Unidos a recaudar, 
bueno a juntar un poco de dinero, venir y ejercer mi carrera…”. sólo dos de los 
jóvenes del bachillerato mencionaron el irse a trabajar a estados Unidos como 
su meta principal a largo plazo. el resto de los jóvenes mencionaron metas más 
personales, como casarse, tener una familia, una casa o iniciar un negocio. 

en el largo plazo, pocos jóvenes mencionan la vida universitaria como una 
opción. en su proyección a 15 o 20 años, la mayoría aspira a tener grandes 
casas, autos lujosos, viajar a diferentes partes del mundo (nunca mencionaron 
estados Unidos). iniciar un negocio propio también fue una opción, así como 
ejercer profesiones poco usuales, como astronauta, comandante de la policía 
federal y beatboxer profesional.

también se les preguntó acerca de una situación problema a la que se estén 
enfrentando o a la que se hayan enfrentado y que no hayan sabido resolver. 
Los resultados fueron interesantes, poco más de la mitad de los jóvenes iden-
tificó situaciones problema las referentes a la escuela y a su vida cotidiana; por 
ejemplo, los exámenes, los trabajos, el tiempo que les queda para divertirse, no 
tener dinero para recargar sus celulares, algunos problemas con los novios o la 
familia. sólo un porcentaje menor identificó como un problema el no saber 
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qué van a estudiar o si van a poder seguir estudiando. tres de ellos se refirieron 
a las complicaciones que tienen para combinar el trabajo y la escuela. 

Un caso que vale la pena mencionar es el de dos chicas del bachillerato de 
san mateo Ozolco, de entre 17 y 18 años, que tienen hijos y que “cuentan con 
el apoyo de su familia para estudiar el bachillerato”. Las dos son madres solte-
ras, por lo que tienen que enfrentarse a problemas con el padre de sus hijos, 
críticas de la sociedad y la disyuntiva de seguir estudiando y querer terminar 
una carrera o atender a sus hijos. Otro caso es el de una joven de 17 años que 
tiene que dejar la comunidad, la escuela, familiares y amigos para irse a tijua-
na con sus padres en busca de otras oportunidades. 

estos datos nos permiten hacer un par de deducciones; por una parte, la 
idea de continuar con los estudios se ha convertido, para muchos, en una 
meta a alcanzar. sin embargo, para algunos (seis de diez) resulta una meta muy 
“alta”, con pocas probabilidades de llevarse a cabo. La meta más “cercana”, 
aquella a la que los jóvenes aspiran, es conseguir un trabajo estable que les 
permita formar una familia. 

Otro dato interesante que arroja este ejercicio es que lo que los jóvenes 
identifican como su “ideal”, como su sueño, aquello a lo que aspiran, es a 
tener mucho dinero, casas, carros, lujos… su idea de felicidad es tener cosas 
materiales o más cosas de las que ya tienen y de las que sus padres tuvieron. 

Finalmente, un pequeño grupo identificó la generación de negocios pro-
pios como una alternativa de vida; lo que resulta muy interesante, pues el ba-
chillerato en el que están estudiando tiene la característica de formar técnicos 
en diferentes áreas, jóvenes capaces de transformar los recursos de la región en 
productos comerciales. sin embargo, esta opción está siendo poco considerada 
y explotada por los jóvenes. 

de las distintas formas de ser joven en calpan

ser joven, dice reguillo (2000), no es un descriptor universal y homogéneo, 
tampoco un dato dado que se agota en la acumulación de años. ser joven es 
fundamentalmente una clasificación social que supone el establecimiento de 
un sistema complejo de diferencias; la articulación de esas diferencias a un 
contexto determinado es lo que otorga al joven características precisas, conte-
nidos, límites y sentido.  

La migración ha sido un elemento fundamental en la configuración de los 
sujetos jóvenes en calpan. Pero también lo ha sido la propia economía dine-
raria que se apropia desde lo global de las formas tradicionales de generación 
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de ingresos. así también, el establecimiento de las escuelas, los medios de 
comunicación y la cercanía con centros urbanos ha transformado las dinámi-
cas rurales indígenas, criollas y mestizas de antaño. de manera heterogénea, 
los jóvenes de san andrés calpan, san mateo Ozolco y san Lucas atzala van 
haciendo presencia en sus comunidades, confrontando muchos elementos tra-
dicionales e incorporando elementos propios de las culturas juveniles urbanas 
y transnacionales. todos estos elementos crean formas distintas de ser joven.

Los jóvenes de calpan se constituyen como sujetos diversos atravesados 
por la clase social, el género y la condición migratoria. sobre todo la condi-
ción étnica juega un papel fundamental en san mateo Ozolco. en atzala, si 
bien existen todavía algunos elementos indígenas entre los adultos mayores, 
los jóvenes expresan una cultura mucho más vinculada a lo urbano y menos 
hacia lo rural-indígena. La cabecera municipal, por su propia historia cultural, 
mantiene un sustrato indígena menos perceptible. se trata de jóvenes que 
transitan y construyen sus biografías en contextos complejos en donde se en-
trecruza lo rural con lo urbano o lo indígena; lo tradicional con lo moderno. 
estas condiciones crean desigualdades entre los jóvenes, limitando a algunos 
el acceso a bienes, servicios y afectos. 

martín Barbero (2000) ya advertía que lo novedoso en la juventud “es la 
percepción aun oscura y desconcertada de una reorganización profunda en 
los modelos de socialización: ni los padres constituyen el patrón-eje de las 
conductas ni la escuela es el único lugar legitimado de saber, ni el libro es 
el centro que articula la cultura. Los cambios apuntan a la construcción de 
sensibilidades desligadas de las figuras, estilos y prácticas de añejas tradiciones 
que definen la cultura y cuyos sujetos se constituyen a partir de la conexión/
desconexión con los aparatos”. 

estas categorías no son exhaustivas, el único propósito es mostrar la enor-
me diversidad de formas de ser joven en las localidades. en términos generales 
también podemos avanzar hacia categorías relacionadas con sus vínculos fami-
liares y el ciclo de vida individual.

a) Jóvenes-niños. son aquellos que todavía mantienen cierta dependencia 
con el hogar, en términos de actividades, y que podríamos situar en un 
rango de edad de entre 13 y 16 años. 

b) Jóvenes propiamente. son más independientes, se encuentran en edad de 
bachillerato e incluso algunos han tenido experiencia migratoria, solteros. 

c) Jóvenes adultos. casados, sin hijos, y que no tiene todavía el estatus de 
“señores” para la comunidad. no tienen aún casa propia, por lo que conti-
núan compartiendo el hogar con sus padres o con los padres de su esposa. 
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Forman parte de una organización o banda y están pensando en migrar o 
ya lo hicieron. están iniciando su familia. 

d) Jóvenes con hijos. de entre 16 y 26 años, que tienen ya hijos, pero conti-
núan participando en algunas actividades propias de los jóvenes, como las 
organizaciones o bandas. 

al interior de cada una de estas categorías, el género juega un papel funda-
mental. Para las mujeres, su condición de juventud tiene una duración menor, 
en tanto que una vez que se casan o “se juntan” pierden la posibilidad de 
seguir estudiando o de reunirse con sus amigas e ir a los bailes. 

estas cuatro grandes categorías de jóvenes conviven al interior de las comu-
nidades y comparten una serie de prácticas sociales que conforman esto que 
llamamos identidades juveniles referidas en las siguientes secciones:

•	 Jóvenes inmigrantes. aquellos que nacieron en estados Unidos, cuyos 
padres son originarios de calpan, y que actualmente viven en dicho 
municipio. 

•	 Jóvenes sin experiencia migratoria, pero que tienen un miembro de su 
familia nuclear con experiencia migratoria.

•	 Jóvenes sin experiencia migratoria, pero que tienen un miembro de su 
familia extensa con experiencia migratoria.

en cada una de estas categorías, la vinculación con la migración y su propia 
reconfiguración identitaria ha sido diferente. el cruce de la frontera marca sus-
tancialmente a los y las jóvenes. Una distinción que también cobra importan-
cia es la de género. La historia migratoria de las mujeres —y su historia previa 
a la migración— tiene rasgos distintos de la de los hombres. muchas veces el 
viaje no es una decisión personal, sino que se articula a un contexto cultural 
que las obliga a migrar o, al contrario, a quedarse. La situación de las mujeres 
en la frontera es particularmente de vulnerabilidad, en la medida en que están 
expuestas a riesgos como la violación y la violencia por parte de diferentes ac-
tores. Y el lugar de llegada también es vivido de manera diferente. 

Y, finalmente, en términos identitarios, podríamos hablar de tres grandes 
categorías que ubicamos sobre todo en un espectro amplio con grados: 

a) Jóvenes en los que lo indígena-transnacional tiene mayor presencia, como 
es el caso de muchos originarios de san mateo Ozolco, que todavía mues-
tran entre sus elementos identitarios fuertes vínculos con la lengua náhuatl 
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y un gran interés en su rescate; participan en las fiestas religiosas y mues-
tran una articulación de diversos elementos locales en su forma de vestir. 

b) Jóvenes en los que lo urbano-transnacional tiene una influencia más evi-
dente, como es el caso de los muchachos de san Lucas atzala, en cuyos tra-
bajos artísticos y en sus discursos se manifiestan menos ligados a elementos 
indígenas, aunque sí participan en fiestas y en ceremonias religiosas. son 
jóvenes que además han decidido seguir estudiando.

c) Jóvenes rurales-transnacionales que han sido migrantes, pero cuyo futuro 
está vinculado al trabajo en la tierra.
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este primer ejercicio de acercamiento a la realidad de tres comunidades rurales 
indígenas pone ante nosotros una realidad sumamente compleja y diversa. Los 
jóvenes de estas comunidades rompen con los moldes construidos desde las 
grandes teorías de las culturas juveniles que los sitúan como promesa y futuro 
de nuestro país, sin comprender los grandes conflictos que supone su propia 
construcción como sujetos sociales. 

Los jóvenes proponen nuevas maneras de construir el mundo y de hacerse 
presentes en sus comunidades, a través de sus propias formas asociativas, como 
son las pandillas y las organizaciones, que si bien presentan elementos de ries-
go en términos de salud y desarrollo, también son espacios fundamentales 
para la socialización y la construcción identitaria. Los grupos mantienen ele-
mentos locales y transnacionales resultado de la circulación que la migración 
a las grandes ciudades en méxico y estados Unidos ha generado, y es en esta 
ambivalencia que deben ser comprendidos. 

a lo largo de esta investigación encontramos que la migración ha transfor-
mado la vida de los jóvenes rurales indígenas, produciendo cambios en sus 
identidades y prácticas, particularmente en sus apegos y su sentido de per-
tenencia a la comunidad. sus propias narrativas dan cuenta de la enorme 
diversidad en términos de apego a la tierra. algunos quieren migrar porque 
no encuentran oportunidades; otros prefieren quedarse y buscan asideros en 
la escuela o en el trabajo familiar; otros más se van, pero no pierden el vínculo 
con la comunidad, sino que regresan intermitentemente, aun sabiendo que 
nuevamente tendrán que irse.

sus espacios locales están también influenciados por la migración, ya sea 
a través de las remesas o de los propios envíos que mandan sus familiares, 
los juguetes, los ipods, los celulares. incluso algunos nombres de las bandas 
son elegidos desde estados Unidos. Las formas de socialización de los jóvenes 
rurales se caracterizan por su identidad translocal (bandas o pandillas, redes 
sociales, fiestas, música), también se muestran en sus páginas de facebook, en la 
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forma de vestir y en la música que escuchan. Y si bien los jóvenes en zonas ru-
rales están fuertemente influenciados por la migración, también es cierto que 
sus raíces indígenas y rurales siguen teniendo un lugar fundamental, como lo 
ejemplifican los nombres de los equipos de futbol. 

el trabajo también revela que las expectativas de futuro no implican necesa-
riamente el abandono escolar. muchos jóvenes han demostrado su interés en 
seguir estudiando y lo hacen; algunos incluso con el apoyo de sus hermanos. 
Y si bien el trabajo en el campo aparece en menor medida como parte de los 
imaginarios de los jóvenes, aun así muchos de ellos se lo plantean. Las muje-
res, por su parte, han encontrado en los estudios la posibilidad de alargar su 
vida juvenil y retrasar su salida del hogar paterno. 

existen grupos o colectivos de jóvenes rurales que buscan modificar las 
condiciones estructurales que reproducen la pobreza en sus comunidades y 
familias, en donde la migración juega un papel fundamental. Las identidades 
juveniles transitan entre elementos tradicionales y modernos que, en algunos 
casos, responden a procesos de alineación, pero que en otros responden a pro-
cesos de resistencia ante una cultura dominante. La pertenencia a la comuni-
dad continúa siendo un eje fundamental para la identidad de los jóvenes, pero 
también buscan reconocimiento a través de sus propias formas de expresión. 

Finalmente, las mujeres viven de manera distinta la construcción de sus 
identidades. incluso su proceso migratorio es distinto al de los hombres. Y si 
bien algunas pertenecen a bandas u organizaciones juveniles, no todas tienen 
una adscripción explícita. en general, ellas afrontan condiciones más precarias 
en términos de acceso a ciertos espacios más allá del hogar. muchas jóvenes 
que desean seguir estudiando tendrán que hacerlo y luego regresar a casa a 
cuidar de sus hijos.
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anexO i

gUía entrevista  
jóvenes, migración e identidad. Un análisis de caso de jóvenes rUrales del 

mUnicipio de calpan en el estado de pUebla  
(clave cs-09-1-vi-110-12)

La guía da cuenta de los ejes temáticos fundamentales que configuran las identidades 
sociales. Se han incorporado algunos elementos que creemos significativos en la vida 
y trayectoria de los jóvenes rurales. No se trata de un instrumento extensivo sino de 
profundizar en los elementos que mejor den cuenta de cómo el joven que está siendo 
entrevistado configura su identidad. 

1. imaginarios y prácticas de adscripción 
a) Referencias personales

¿cuál es tu nombre, edad, sexo? ¿tienes algún apodo? ¿de dónde eres 
originario(a) (estado, municipio...)? ¿cómo describirías san mateo Ozolco 
(qué se produce, cómo es la gente, cómo vive, cómo conviven entre sí, qué 
hace para sobrevivir, qué fiestas religiosas y cívicas tienen, cuáles son los dulces 
y comidas que se hacen allá)? ¿Hablas alguna lengua indígena? ¿con quienes 
la hablas (con amigos, con la familia)? ¿a qué te dedicas? ¿te gustaría seguir 
estudiando?, ¿en dónde? ¿ayudas a tu papá en el trabajo? ¿colaboras con tu 
mamá en las labores del hogar? ¿a qué te dedicas? 

2. lazos y redes sociales 

¿Perteneces a alguna agrupación u organización (grupo musical, banda, pan-
dilla, equipo de futbol, coro de la iglesia o de otro tipo)? ¿Quiénes forman 
parte de este grupo?, ¿qué hacen, dónde se reúnen? ¿dónde viven tus mejores 
amigos?, ¿qué lugares frecuentan?, ¿en dónde se reúnen?, ¿qué hacen cuando se 
reúnen? ¿conoces algunos otros grupos que se reúnan en otros lugares? ¿cómo 
son las relaciones de noviazgo? ¿tienes novia? ¿cuántas novias has tenido? 
¿dónde viven tus mejores amigos? ¿tienes amigos en estados Unidos? ¿cómo 
te comunicas con ellos? ¿Utilizas facebook o algún otro tipo de aplicación?, ¿en 
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dónde lo usas?, ¿en tu casa? ¿de qué conversas con tus amigos? ¿cada cuándo 
platicas con ellos? ¿cómo son las fiestas de los jóvenes? ¿en dónde ser reúnen? 
¿Las chicas tienen algún lugar para reunirse?

3. indUstrias cUltUrales

¿Qué programas de televisión son los que más te gustan?, ¿por qué? ¿manejas 
internet? ¿con quiénes te comunicas? ¿Participas en algún blog? ¿Qué música te 
gusta? ¿Qué juguetes son tus favoritos? ¿te gustaría tener alguno? 

4. migración, identidad e imaginarios 

Este apartado está planteado para identificar los elementos que van configurando el 
imaginario de los jóvenes sobre lo que significa la migración. Se busca que quienes no 
han migrado nos hablen de sus referentes y quienes ya han migrado nos hablen de su 
experiencia como migrantes en diferentes momentos: la decisión, la llegada a la frontera 
y el cruce, el trayecto al lugar de establecimiento y, en su caso, el retorno. 

a) La decisión de migrar 

¿te han contado cómo es el lugar a donde llegan?, ¿cómo crees que es?, ¿te gus-
taría ir?, ¿por qué?, ¿qué te gustaría hacer allá?, ¿en qué crees que es diferente al 
lugar donde vives? ¿Has pensando en irte a otro lugar?, ¿por qué te irías? ¿sabes 
por qué se han ido otros jóvenes como tú? ¿sabes cómo se va la gente? ¿sabes 
cómo se contacta? ¿de dónde sale la gente? ¿se van solos o los acompaña algún 
conocido? ¿se van muchos de acá? ¿Para dónde se van?

b) Sobre la frontera y el cruce 

¿te han contado cómo es la frontera?, ¿quién te ha contado?, ¿cómo te la ima-
ginas?, ¿cómo crees que te sentirías ahí? ¿cómo viajan a la frontera (toman un 
avión, viajan en coche)?, ¿a dónde llegan? ¿es peligroso el viaje a la frontera?, 
¿por qué? ¿no importa si no tienen papeles? ¿sabes cuánto tiempo se quedan 
en la frontera? ¿es peligroso cruzar hacia estados Unidos sin papeles? ¿sabes 
por dónde cruzan? ¿Qué te han contado del cruce?, ¿es difícil?, ¿qué se siente?, 
¿cómo te imaginas que es?, ¿quién les ayuda?
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c) El trayecto al lugar de establecimiento 

¿Luego de cruzar sabes qué hacen? ¿viajan en avión o en autobús? ¿Qué pasa 
con los compañeros de viaje?, ¿todos van al mismo lugar? a su llegada ¿sabes 
quién los recibe? ¿te imaginas cómo se siente llegar “al otro lado”? ¿sabes qué 
hacen cuándo llegan? ¿crees que la gente se queda mucho tiempo? ¿tú que 
harías?

5. imaginarios de fUtUro

¿Para ti qué es lo más importante en la vida? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué qui-
sieras hacer en un futuro? ¿Quieres seguir estudiando? ¿de dónde te surgió la 
idea de esto que quieres hacer? ¿te ves en tu comunidad o en otro lado? ¿cómo 
quisieras que fuera tu comunidad en algunos años? ¿cómo será tu familia? 
¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿como quien te gustaría ser? ¿Qué lugar te 
gustaría conocer? ¿Qué problemas son para ti los más importantes en tu vida y 
cómo los solucionarías? ¿Qué problemas o limitaciones ves en tu comunidad?, 
¿te gustaría resolverlos?, ¿cómo?
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anexO ii

gUía entrevista 
jóvenes, migración e identidad. Un análisis de caso de jóvenes rUrales del 

mUnicipio de calpan en el estado de pUebla 
(clave cs-09-1-vi-110-12)

personajes clave de la comUnidad

La guía da cuenta de los ejes temáticos fundamentales para recuperar la mirada de 
quienes se relacionan con los jóvenes en la comunidad o tienen que ver, de alguna 
manera, con su vida. 

Presidente municipal
Presidente auxiliar
maestros de bachillerato
mayordomos
comité de Padres de Familia
Otros actores

1. referencias 

¿Qué cargo o papel desempeñan en la comunidad?, ¿cuánto tiempo lleva reali-
zándolo? ¿Qué tipo de actividades realiza? ¿Qué vínculos tiene con los jóvenes 
de la comunidad o la región? ¿Qué tipo de temas lo vinculan con los jóvenes? 

2. jóvenes, comUnidad y familia

¿cómo son los jóvenes en la comunidad? ¿a qué se dedican? ¿Qué activida-
des realizan? ¿Qué problemáticas se encuentran vinculadas con los jóvenes? 
¿cómo es la relación entre padres e hijos? ¿Qué hacen al salir de la escuela? 
¿cómo están en la escuela? ¿Qué elementos le parecen centrales para los jóve-
nes? ¿en qué aspectos han cambiado los jóvenes? ¿cómo se visten? ¿Participan 
en las actividades comunitarias? ¿Qué actitud tienen frente a las mayordomías? 
¿Participan en las fiestas? ¿trabajan en el campo? ¿Les interesa el campo? ¿Qué 

Jovenes Migración e identidad.indd   108 04/01/13   13:09



anexos  109

pasa con los jóvenes que se van a estudiar fuera? ¿Qué pasa con los jóvenes 
que se van a estados Unidos?, ¿regresan?, ¿se mantienen en contacto con su 
familia? ¿Qué pasa con los que se quedan en la comunidad pero sus padres se 
van?, ¿quién los atiende?

3. organizaciones o redes de jóvenes

 ¿Pertenecen a alguna agrupación u organización (grupo musical, banda, pan-
dilla, equipo de futbol, coro de la iglesia o de otro tipo)? ¿Quiénes forman 
parte de este grupo?, ¿qué hacen?, ¿donde se reúnen?, ¿qué lugares frecuentan?, 
¿apoyan actividades comunitarias?, ¿cuáles? ¿cómo se relacionan los adultos 
con las pandillas?
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anexO iii

formato de análisis. taller de pintUra mUral con jóvenes del 
bachillerato de san mateo ozolco 

jóvenes, migración e identidad. Un análisis de caso de jóvenes 
rUrales del mUnicipio de calpan en el estado de pUebla 

(clave cs-09-1-vi-110-12)

i. objetivo de la sesión _____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

ii. fecha________________________________

iii. lUgar________________________________

iv. participantes________________________________

v. dUración________________________________

vi. descripción de actividades

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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vii. resUltados obtenidos __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

viii. descripción de los dibUjos _____________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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 anexO iv

formato taller de vocaciones prodUctivas

[PLan de acción.
taller de vocaciones productivas]

Jueves 06 de diciembre de 2012

mi proyecto de vida: _______________________________________________
meta a corto plazo: ___________________________________________________
meta a mediano plazo: _______________________________________________
meta a largo plazo: ___________________________________________________

meta cooperativa:___________________________________________________

acciones:

acciones Fechas

compromisos que deben establecerse para garantizar la meta:
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anexO v

formato de diario de campo con imágenes

meta 3.1 
Lugar: Bachillerato de san mateo Ozolco
Fecha: 16 de julio de 2012
tema: Participación de jóvenes

estas pinturas forman parte del 
proyecto “el viaje 2”, promovido 

entre jóvenes de san mateo 
Ozolco en Filadelfia. Los murales 
se encuentran en el Bachillerato, 

sin embargo, el proyecto fue 
realizado en ambos lados de la 

frontera.
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anexO vi

gUía de temas para abordar en la sesión de grUpo focal o de enfoqUe 
jóvenes, migración e identidad. Un análisis de caso de jóvenes 

rUrales del mUnicipio de calpan en el estado de pUebla

(clave cs-09-1-vi-110-12)

i. ¿qUiénes son los jóvenes?
 ¿Qué hace cada uno de ellos?, ¿en dónde se mueven (fiestas, trabajo, estudios, 

pandillas, formas de vestir, formas de comportarse, responsabilidades, 
qué diferencias hay entre mujeres y hombres en sus prácticas y formas de 
ver su vida)?

 a) Jóvenes-niños
 b) Jóvenes
 c) Jóvenes-adultos casados
 d) Jóvenes con hijos 

ii. jóvenes y acceso a redes sociales

a) el uso del celular
b) el facebook y el tweeter en espacios familiares y en el cibercafé
c) Usos del celular ¿sus comunidades de sentido son transnacionales o 
son locales?

iii. jóvenes y conflictos intergeneracionales

a) relaciones con adultos (cómo los perciben los adultos y adultos mayores)
b) en qué espacios se vinculan  

iv. “todos somos Una región”. doble discriminación-mUtUa exclUsión

a) ¿Qué pasa con los jóvenes nacidos en estados Unidos que regresan a la 
comunidad?, ¿cómo los ven?
b) ¿cómo se ven entre ozolqueños, atzaleños y calpeños?

v. “eso es lengUa de indios”. el lengUaje como ejercicio de poder 
entre jóvenes y entre generaciones.

 a) el inglés, el náhuatl, el español
 b) ¿es el uso del inglés una prueba de la pérdida de identidad o, al contra-

rio, es una forma de resistencia como sujeto joven?
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vi. la pertenencia como eje identitario

a) Las bandas y la importancia del territorio. donde naciste es la banda a la 
que perteneces.

 -grafitis
 -Las mujeres jóvenes en las pandillas
 -cuándo se deja una pandilla
 -Presencia de las pandillas en los espacios públicos (muros, en los bailes)

b) Formas asociativas-productivas
 -mujeres de maíz
 -amigos de Ozolco
 -grupo de goyo

c) Formas asociativas-deportivas
 -Participación de las mujeres

vii. “ya no tiro mis zapatos, ya sé lo qUe es desgastarlos todos”. 
trayectos migratorios

 a) La migración como un eje de identidad generacional. sentido de la 
migración

 b) salida
 c) retorno
 d) ¿a dónde migran las mujeres y a dónde los hombres?
 e) ¿Quiénes regresan?
 f) el no retorno como forma de olvido.
 g) idas y venidas a méxico, Puebla y otros municipios

viii. imaginarios de fUtUro

 a) vínculos con la tierra
 b) su mirada en migrar otra vez
 c) Familia
 d) Banda
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anexO vii

Presentación de proyectos productivos de jóvenes del 
Bachillerato emiliano Zapata en san mateo Ozolco.

graduación del Bachillerato emiliano Zapata en san mateo Ozolco.
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Jóvenes artesanas en la Feria del maíz en san mateo Ozolco.

Organización de san mateo Ozolco.
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Jóvenes jugando básquetbol en el Bachillerato emiliano Zapata en san mateo Ozolco.

Jóvenes saliendo de trabajar en una construcción. san andrés calpan.
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Joven participando en desfile.
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Jóvenes en taller de pintura en san Lucas atzala.

Jóvenes de san andrés calpan instalando tapetes de aserrín para la fiesta de san andrés.
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Jóvenes en el taller de pintura en san mateo Ozolco.

grafiti en san Lucas atzala.
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grafiti en san Lucas atzala.
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grafiti en san Lucas atzala.

grafiti en san mateo Ozolco.
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mural realizado en taller en san mateo Ozolco.

mural realizado en taller en san mateo Ozolco.
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mural realizado en taller en san mateo Ozolco.
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Jóvenes en el taller de vocaciones productivas en san andrés calpan.

dibujo de edgar Lorenzo Pérez.
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dibujo de Jaqueline del carmen toriz sánchez.

dibujo de griselda sánchez téllez.

Jovenes Migración e identidad.indd   128 04/01/13   13:09



anexos  129

dibujo de Luis Hernández sandoval.

dibujo de Paula Hernández aparicio.
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dibujo de gregorio Lorenzo Pérez.

dibujo anónimo de taller de pintura mural.
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dibujo de Jorge Osvaldo medina Hernández.

dibujos del taller en san Lucas atzala.
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el tiraje consta de 500 ejemplares.
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