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Abstract 

 

Young people from Huasca de Ocampo, Pacula, Tasquillo and Ixmiquilpan live in a rural and indigenous context. 

Among life options, migration is presented as an opportunity in the face of an adverse economic outlook. In the 

present study, we aimed to explore whether there are aspirations to emigrate and what are the factors that are 

associated with this expectation. The results show that there is still a high proportion of young people who aspire to 

emigrate. In addition, cultural gender patterns, family networks, geographic context, and ambivalent evaluation of 

the environment are the main factors that fuel aspirations to emigrate to the United States. 

 

Keywords:  migration, youth, aspirations, rural, indigenous. 
 

Resumen 

 

Ante un panorama económico adverso, jóvenes de contextos rurales e indígenas de Huasca de Ocampo, 

Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan tienen como opción de vida la migración. En esta investigación se explora su 

deseo de salir de sus lugares de origen y los factores que se asocian con esta expectativa. Los resultados muestran 

que una elevada proporción de jóvenes que desean emigrar son impulsados por patrones culturales de género, 

las redes familiares, el contexto geográfico y la evaluación ambivalente sobre el entorno; todos ellos factores 

que alimentan las aspiraciones de emigrar a Estados Unidos de América. 
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Introducción 

 

La migración de personas hidalguenses hacia Estados Unidos de América (EUA) se incrementó de 

manera importante en las décadas de los ochenta y los noventa, desde entonces forma parte de las 

múltiples estrategias de sobrevivencia de las familias (Serrano, 2006 y Quezada, 2008). La migración 

se ha caracterizado por ser masculina, indígena e indocumentada, y compuesta principalmente por 

jóvenes; durante tres lustros, entre 1999 y 2018, las y los jóvenes representaron casi 50% del flujo 

total de migrantes procedentes de Hidalgo a EUA, según la Encuesta sobre Migración de El Colegio 

de la Frontera Norte (Colef, 2020).  

Los hogares hñähñú se caracterizan por contar con una estructura familiar ampliada y de 

mayor tamaño respecto a los hogares no indígenas en Hidalgo. En su mayoría se encuentran en la 

etapa inicial del ciclo de vida, cuando los hijos tienen más de seis años, y en una fase de consolidación 

entre 15 y 24 años. Al examinar 

 

las edades de los jóvenes rurales e indígenas de manera individual se encontró una concentración de 

ellos, tanto en hombres como en mujeres en los rangos de edad 15-19, 20-24 años, y es muy probable 

que en el hogar sean los hijos quienes más están emigrando (Quezada, 2008, p. 139). 

 

Hernández (2008, p. 302) señala que a “las y los jóvenes se les mira como hijos del jefe(a) 

de hogar migrante, dependientes económicos, con una importancia secundaria en el proceso 

migratorio cuyo rol es de acompañante familiar”. Sin embargo, estudios cualitativos han mostrado 

sutiles cambios que llevan a considerar las aspiraciones migratorias de los jóvenes indígenas rurales 

como una decisión individual:    

 

Los encantos de la migración no terminan allí; con frecuencia, y de manera especial en los 

adolescentes, también inciden o están presentes otros factores sociales y culturales como las 

expectativas de conocer otros lugares, de acceder a determinados bienes de consumo, de asumir 

nuevos estilos de vida, de ganar dinero, o de obtener un trabajo fuera de la milpa de sus familias que 

les permita una vida independiente (Aquino 2010 citado en Bertely et al., 2013, p. 78).  

 

Por otro lado, este segmento de la población se plantea  

 

una serie de cuestionamientos y dudas respecto a los riesgos que implica un proceso migratorio; 

riesgos a nivel individual –no regresar, asumir comportamientos negativos, entre otros– y también a 
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nivel colectivo, pues con frecuencia se asocia a la migración con la erosión del tejido social y cultural 

de sus comunidades (Bertely et al. 2013, p. 80). 

 

En la migración a EUA hay un proceso con tres grandes etapas en la toma de decisiones de 

las y los jóvenes. La primera es tener la oportunidad de emigrar; la segunda se refiere a las 

características socioeconómicas de las personas jóvenes que aprovechan la oportunidad de emigrar. 

La tercera es la conjunción entre la expectativa y la intención de emigrar.  

De acuerdo con un proyecto realizado en jóvenes indígenas oaxaqueños y chiapanecos, a 

sus características –sin dejar de tomar en cuenta las condiciones de pobreza que los impulsan a 

emigrar– se han sumado factores de orden social: aspiraciones colectivas de éxito y mejora en la 

calidad de vida, sobre todo, si en el contexto en que las y los jóvenes están inmersos carecen de las 

condiciones óptimas y sufren desempleo, pobreza extrema, entre otros, y tienen como objetivo el 

prestigio social y económico (Rangel, 2016).  

Lo opuesto también puede ocurrir, es decir, que aun teniendo la oportunidad no emigran 

debido a características sociodemográficas asociadas a ellos y a que sus aspiraciones consisten en 

quedarse a fortalecer los lazos familiares, promover el arraigo cultural, cambiar e implementar la 

revitalización cultural y lingüística, mejorar sus condiciones de vida, acceder a fuentes de empleo 

bien remuneradas o a tener oportunidades educativas.  

Esta investigación se centra en las y los jóvenes que residen en cuatro municipios en el 

estado de Hidalgo: Pacula, Tasquillo, Ixmiquilpan y Huasca de Ocampo, espacios con un alto y 

muy alto grado de intensidad migratoria (Conapo, 2020) y tiene como objetivo conocer de manera 

exploratoria –en una muestra de jóvenes que residen en municipios rurales e indígenas1– si hay 

aspiraciones de emigrar hacia EUA y cuáles son los factores demográficos, familiares, y los 

relacionados con la migración, que se asocian con esa expectativa ante un contexto adverso por el 

debilitamiento de la base económica de las comunidades rurales e indígenas debido a las políticas 

neoliberales y a las recurrentes crisis económicas.  

El proceso migratorio implica una etapa de preparación en el que las aspiraciones, deseos, 

valores y creencias juegan un papel fundamental, como señalan varios estudios (Carling, 2002 y 

2014; De Haas, 2011 y Czaika y Vothknecht, 2012). Pese a la relevancia de los procesos 

                                                           
1 En este estudio se “considera a la etapa juvenil como un conjunto de procesos que llevan a realidades 

personales muy heterogéneas” (Ortiz, 2002, p. 4) 
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cognoscitivos en la fase preparatoria de cualquier movimiento migratorio, hasta donde hemos 

revisado en la literatura, no se ha examinado quiénes son las y los jóvenes hidalguenses que tienen 

aspiraciones migratorias a EUA y quiénes no, debido a que la mayoría de los estudios sobre la 

emigración de Hidalgo a Norteamérica se han centrado en los flujos migratorios compuestos por 

adultos y se han examinado principalmente las causas económicas.  

Para alcanzar el objetivo propuesto se analizaron los datos de la Encuesta sobre Jóvenes del 

Estado de Hidalgo (EJEH) de 2017,2 una fuente de información sobre las características de las y los 

jóvenes de 14 a 29 años, que viven en Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan, capta 

entre los distintos temas: las aspiraciones migratorias a EUA, las características individuales, 

familiares, historia migratoria y percepciones sociales de las y los jóvenes. 

El documento se encuentra conformado por cinco secciones, la primera se refiere al marco 

contextual donde se describen las condiciones en las que viven las y los jóvenes en los municipios 

seleccionados, espacios geográficos de alta y muy alta intensidad migratoria; en la segunda se expone 

un marco de referencia sobre el estudio de las aspiraciones migratorias y su relación con algunos 

factores contextuales, económicos, sociales e individuales; en la tercera se explica el procedimiento 

metodológico empleado en la elaboración del estudio y en la cuarta se discuten los principales 

resultados; por último, se realizan algunas reflexiones finales. 

 

1. Marco contextual: Huasca de Ocampo, Pacula, Tasquillo e Ixmiquilpan 

  

Huasca de Ocampo se localiza al centro del territorio hidalguense y su población era de 17,601 

habitantes en el 2020; sólo 0.5% de la población habla una lengua indígena. Es considerado un 

municipio rural debido a que el total de sus habitantes reside en localidades con menos de 2500 

personas (Inegi, 2020). Esto no refleja la realidad del todo, ya que sólo 23.7% de las personas 

trabajan en actividades agrícolas, si bien la agricultura sigue siendo importante, el municipio ha sido 

promovido como un destino turístico debido a atracciones como cañones, casas tradicionales, 

haciendas antiguas y cascadas, que atraen a personas, procedentes de la ciudad de México, los fines 

de semana.  

                                                           
2 El diseño y aplicación de la encuesta es del Centro de Estudios de Opinión de la Universidad Autónoma de 

Hidalgo y el objetivo es cuantificar y caracterizar a la población migrante que se dirige se hacia EUA; para 

detalles metodológicos puede consultarse EJEH (2017).   
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El sector agrícola cada vez está más desvalorizado económica y socialmente, por lo tanto, 

las y los jóvenes de este municipio se ocupan en múltiples formas de empleo, principalmente en el 

sector secundario, comercio y servicios vinculados al turismo, en su mayoría empleos precarios e 

inestables, esta situación se une a que 51.1% de la población vive en condiciones de pobreza 

(Coneval, 2018-2020).   

Pacula es un municipio cuyo nombre significa “Lugar donde se dan muchas vueltas” es de 

origen náhuatl, se localiza al poniente del territorio hidalguense y cuenta con una población de 4781 

habitantes, de ellos, 2.7% habla una lengua indígena y 53.9% de la población viven en condición 

de pobreza (Coneval, 2018-2020). Es clasificado como un municipio rural debido a que el total de 

la población vive en localidades menores de 2500 habitantes, de ellos, 23.1% se ocupa en actividades 

agrícolas; se cultiva maíz, garbanzo, alverjón y frijol, principalmente, debido a que el terreno es 

árido. La mayor parte de los jóvenes han transitado a diversas formas de empleo en el sector 

secundario (35.8%), comercio (12.0%) y servicios (29.1%). Sin embargo, la mayoría son empleos 

informales, esto como resultado de la falta de desarrollo en todos los sectores del municipio. 

Ixmiquilpan se encuentra en el Valle del Mezquital, tiene una población de 98,222 

habitantes, 32% habla una lengua indígena, principalmente otomí, 50.2% de la población vive en 

condiciones de pobreza (Coneval, 2018-2020). Es catalogado como un municipio semiurbano, sin 

embargo, muchas localidades se encuentran sin urbanizar y todavía 18.4% de la población trabaja 

en la agricultura, en su mayoría de riego para producir maíz, frijol, avena forraje, jitomate, flor de 

cempasúchil y maguey pulquero. Aunque hay jóvenes que trabajan en actividades agrícolas, en la 

mayoría son tierras ajenas que no les dan ganancias, por lo que cada vez más se ocupan en el sector 

secundario (20.5%), comercio (23.3%) y servicios (37.8%) relacionados con el ecoturismo. Debido 

a atracciones como las aguas termales y los balnearios, estos proyectos son administrados por un 

modelo de cooperativismo comunitario financiado por las remesas y el programa 3x1 (Quezada, 

2018), pese a ello, muchos de los empleos en los que se ocupan las y los jóvenes son informales.  

Tasquillo es un municipio que, en el 2020, tenía una población de 17,427 habitantes y 

que, junto con Ixmiquilpan forma parte del Valle del Mezquital, 32.1% de la población habla una 

lengua indígena, principalmente otomí, 51.6% vive en condiciones de pobreza. Es un municipio 

rural debido a que 76.5% vive en localidades con menos de 2,500 habitantes. La agricultura es la 

principal actividad económica en el municipio, en donde se emplea 35.7% de los habitantes, los 
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cultivos que se producen son maíz y frijol. Aunque todavía algunos jóvenes se emplean en el sector 

agrícola cada vez son menos, ante esto hay un tránsito hacia otras actividades en el sector secundario 

(19.1%), comercio (13.4%) y servicios (31.8%). Una de las principales problemáticas en el 

municipio es la falta de empleo.  

De acuerdo con el índice sobre migración elaborado por el Consejo Nacional de Población 

(Conapo, 2020), los cuatro municipios presentan un alto y muy alto grado de intensidad migratoria 

internacional a nivel nacional, situándose de la siguiente manera: Tasquillo en la posición 41, Pacula 

en la 72, Huasca de Ocampo en la 235 e Ixmiquilpan en la 439, entre los más de dos mil municipios 

del país (Conapo, 2020). En la dinámica migratoria en el ámbito estatal, estas entidades están dentro 

de aquéllas que tienen un muy alto grado de intensidad migratoria, el municipio de Tasquillo se 

clasifica en el quinto lugar, Pacula en el séptimo, Huasca de Ocampo en el décimo cuarto e 

Ixmiquilpan en el lugar décimo octavo, lo que da idea de la magnitud de la migración hacia EUA 

en estos lugares. 

Para Serrano (2006), la cultura de la migración se encuentra profundamente enraizada en 

los municipios de Pacula, Ixmiquilpan y Tasquillo. Ramírez (1995, citado por Serrano, 2006, p. 

62) señala que en estos municipios el sueño americano se alimenta de “las pláticas de los migrantes 

que salen y regresan a sus comunidades de origen y llenan de ideas y sueños con dólares, casas 

grandes, comida tex-mex y tiendas de autoservicio, creando la ilusión de que la pobreza tiene salida”. 

Martínez (2017) señala que es costumbre en Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e 

Ixmiquilpan que los varones jóvenes, cuando apenas rebasan la pubertad, busquen emigrar con 

distintos propósitos: percibir ganancias económicas, aventura, reencuentro con sus familiares, entre 

otros. En su mayoría se marchan como indocumentados. En ese sentido, Cortés (2012) encontró 

que las mujeres jóvenes de Ixmiquilpan se quedan en la comunidad al cuidado de sus hermanos 

mientras sus padres emigran. Cuando alcanzan cierta edad los jóvenes varones son presionados para 

marcharse también, de no hacerlo suelen ser mal vistos por su comunidad, se considera un acto de 

falta de valor y solidaridad familiar, además es una especie de rito de paso a la adultez (Serrano, 

2006; Quezada, 2008). 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta sobre Migración de Hidalguenses (Esmhi) en 

EUA, realizada por la Red de Inteligencia e Innovación Económica y Financiera (RIIEFi, 2018), 

para los municipios de Tasquillo, Huasca de Ocampo y Pacula, la principal causa de la migración 
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fue el desempleo, ya que 87.3% de los migrantes de Tasquillo partieron en busca de trabajo, 

mientras que en el municipio de Huasca de Ocampo la proporción fue de 88.1%, y en Pacula 

alcanzó 89.9%. El municipio que tiene mayor proporción de mujeres migrantes fue Pacula, con 

23.5%, seguido de Huasca de Ocampo, que cuenta con 15.2% y Tasquillo con 15%. La población 

del municipio de Huasca de Ocampo es la más joven en emigrar a EUA, ya que en promedio cuenta 

con 27 años, seguido de Pacula con 28.4 años y Tasquillo con 29.3 años. 

En el caso de los migrantes de Tasquillo, 48.4% utilizó los servicios de un “coyote”, 

“pollero”, “patero”, etc. para cruzar la frontera y pagó en promedio $28,807 pesos, mientras que la 

proporción de migrantes de Pacula que utilizaron un pollero fue de 60.3% con un pago promedio 

de 14,478 pesos; en Huasca de Ocampo 68.7% recurrió a los servicios señalados pagando en 

promedio 41,321 pesos. La entidad con el mayor porcentaje de migración indocumentada fue esta 

última, con 80%, seguida de Pacula y Tasquillo, con 70% y 72.5%, respectivamente. En cuanto al 

porcentaje de hogares que reciben remesas, en Pacula es de 84.0% y en Tasquillo de 87.6%, 

mientras que Huasca de Ocampo alcanzó 94.9% (RIIEFi, 2018). 

De manera general, se puede señalar que la falta de empleo, las condiciones de pobreza, la 

cultura migratoria, las remesas, las redes familiares, de amistad y paisanaje son factores estructurales 

y simbólicos en los que se configuran los anhelos, aspiraciones y proyectos vinculados a la migración 

hacia EUA de las y los jóvenes que residen en contextos rurales e indígenas, como una solución para 

mejorar su calidad de vida.  

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de realizar investigaciones específicas, que 

atiendan a las realidades de cada uno de los municipios con un alto grado de intensidad migratoria 

hacia EUA, con el objetivo de conjuntar elementos estructurales y simbólicos que permitan 

identificar si hay aspiraciones de emigrar y cuáles son las características sociodemográficas y 

familiares que se asocian con esa intención en las y los jóvenes rurales e indígenas que residen en los 

municipios de estudio. 

   

2. Categoría “aspiraciones” en los estudios sobre la migración  

 

Las aspiraciones han sido estudiadas principalmente por la psicología social y la sociología, como 

un factor predictor (combinado con otros factores contextuales) de la movilidad social, de las 
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trayectorias ocupacionales y educativas. Los primeros trabajos en esta área fueron realizados por la 

investigadora alemana Dembo (1931, citada por Portes et al., 1978), seguida por Haller (1968), 

quien definió “aspiraciones” como el aspecto orientativo cognitivo de la conducta dirigida a 

objetivos, considerando la capacidad y las circunstancias en el logro de los individuos, como 

realización de sus aspiraciones iniciales. 

En la sociología, las aspiraciones tienen un papel importante para entender la interacción 

entre la estructura y agencia; es decir, entre factores estructurales mutuamente interconectados y la 

orientación individual hacia la acción social (Boccagni, 2017).  

Carling (2014, p. 2) define “aspiraciones migratorias” como “la convicción de que la 

migración es deseable, dado el contexto específico en el que se encuentra un individuo, en 

combinación con sus características personales”. En este sentido, las aspiraciones y capacidades 

migratorias difieren entre individuos y se distribuyen socialmente entre grupos y redes personales 

(Carling, 2002). Como afirma De Haas (2011) la teoría de las aspiraciones migratorias debe tomar 

en cuenta las “capacidades” dentro de un conjunto dado de estructuras de oportunidad para que la 

migración comience y se perpetúe con el tiempo. Lo que confiere un elemento estructural a los 

futuros que las personas imaginan como posibles. Además, las aspiraciones migratorias tienen un 

componente simbólico, como señala Echeverria y Lewin:  

 

las intenciones de emigrar se cultivan lentamente a partir de las creencias, valores, y predisposiciones 

en las comunidades, que perfilan a la migración como una opción de vida aceptable o al menos 

tolerada … Estos procesos de socialización ocurren en buena medida en la adolescencia y en la 

primera juventud, cuando se configuran algunos elementos en la identidad de los sujetos 

fundamentales en la toma de decisiones en la trayectoria de vida (Echeverria y Lewin, 2016, p. 11). 

 

La cultura migratoria se construye y refuerza por los imaginarios sociales que juegan un 

papel crucial sobre cómo las personas piensan y organizan su vida cotidiana, las aspiraciones son el 

primer paso para emprender la migración (Urbalejo, 2016). Al imaginar la experiencia migratoria 

y el país de destino, las personas realizan un proceso a nivel cognitivo que implica una interpretación 

con base en un conjunto de conocimientos resultado de un contexto espacio temporal, opiniones, 

imágenes, creencias, vivencias, valores, experiencias y eventos vividos de manera directa o indirecta 

(Albarrán y Manero, 2010; Castañeda-Camey, 2014; Chacón et al., 2013). De manera general, el 

imaginario social es un “esquema referencial para interpretar la realidad socialmente legitimada, 
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construido intersubjetiva e históricamente determinado” (Cegarra, 2012 citado en Chacón et al., 

2013, p. 515). 

La importancia de conocer las aspiraciones migratorias radica en el hecho de que se cree 

que los deseos o intenciones son importantes para entender la dinámica migratoria y que podrían 

ser un predictor del comportamiento de la migración (De Jong, 2000 y Van Mol, 2016). Además, 

se espera que las aspiraciones migratorias de las y los jóvenes (o la falta de ellas) estén relacionadas 

con objetivos de vida más amplios en términos de mejorar su situación personal a largo plazo. 

 

2.1. Factores socio estructurales y simbólicos que tienen un efecto en las 

aspiraciones de emigrar 

 

Los factores que tienen un efecto en las aspiraciones de emigrar en las y los jóvenes son múltiples y 

complejos. Como señalan Carling y Balsrud (2019), las aspiraciones de emigrar se construyen de la 

interacción de rasgos individuales, sociales y características contextuales. A partir de investigaciones 

empíricas realizada en México por Kandel y Massey (2002); Becerra et al. (2010); Becerra (2012); 

Nieri et al. (2013); Hoffman (2014); Hoffman et al. (2015); Becerra y Kiehne (2016) se ha 

identificado un conjunto de variables que nutren las aspiraciones de emigrar, estas pueden agruparse 

en tres factores: demográficos, familiares y relacionados con la migración. 

En cuanto a los factores demográficos y familiares se han examinado las variables “edad”, 

“género” y “educación”. En los estudios analizados no encuentran un efecto significativo respecto a 

la edad, por lo que no hay consenso en que las y los jóvenes tienen más propensión a tener 

aspiraciones de emigrar. Con relación al género, Nieri et al. (2013) concluyen que los hombres 

jóvenes de Guanajuato tienen más probabilidad de tener aspiraciones migratorias en comparación 

con las mujeres. Aunque en contrasentido, autores como Becerra et al. (2010) y Becerra (2012) 

encontraron que el género no mostró un efecto significativo en las aspiraciones migratorias entre 

adolescentes que viven en Tijuana.  

Respecto a los factores relacionados con la migración se han identificado: la experiencia 

migratoria, las redes y la recepción de remesas. Kandel y Massey (2002), basados en datos del 

Proyecto Migratorio Mexicano sobre jóvenes residentes en Zacatecas, y Nieri et al. (2013), centrado 

en estudiantes de secundaria de 14 a 17 años de Guanajuato, encuentran que la experiencia 
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migratoria en EUA no tiene un efecto significativo en las aspiraciones migratorias de las y los 

jóvenes.  

En cuanto a las redes migratorias, éstas pueden afectar las aspiraciones en diversas formas, 

una de ellas es que pueden moldear la percepción de la migración y del país de destino a través de 

la transmisión de ideas, valores y la creación de elementos simbólicos. Las redes migratorias también 

tienen un efecto en la capacidad de emigrar, se ha demostrado que ayudan a reducir los costos, 

aumentan las oportunidades, disminuyen la incertidumbre y los riesgos del desplazamiento (Levitt 

y Glick, 2004). Todos los estudios revisados demuestran que tener familiares (nucleares) que habían 

vivido en norteamérica fue un fuerte predictor de sus aspiraciones migratorias (Kandel y Massey, 

2002; Becerra et al. 2010; Becerra, 2012; Nieri al et. 2013; Hoffman, 2014; Hoffman, et al. 2015; 

Becerra y Kiehne, 2016). Sobre la recepción de remesas, sólo Becerra y Kiehne (2016) han explorado 

la relación entre éstas y aspiraciones migratorias en las y los jóvenes de Tijuana, encontrando que 

hay un efecto positivo en las aspiraciones de emigrar, independientemente del hecho de tener un 

padre migrante.  

Las percepciones sobre cómo la vida o política en EUA pueden afectar las aspiraciones 

migratorias se incluyeron en dos estudios: el primero realizado por Nieri et al. (2013), quienes 

encontraron que las percepciones positivas (feliz, divertida, normal) sobre la vida en EUA tenían un 

efecto significativo en las aspiraciones migratorias, al igual que no saber cómo es la vida en 

Norteamérica se asoció con más probabilidades de querer emigrar. En el segundo estudio, Becerra 

(2012) examinó la influencia de la percepción de discriminación mexicana en EUA sobre las 

aspiraciones migratorias en las y los jóvenes de Tijuana, corroborando que la percepción de mayor 

discriminación en EUA tuvo un efecto débil en las intenciones de las y los jóvenes de emigrar en el 

futuro y no registró efecto cuando el motivo de la migración fue por alguna razón económica. 

Pese a que el flujo de migrantes hidalguenses hacia EUA se encuentra entre los más 

importantes en México, hasta donde hemos revisado en la literatura, no se han examinado quiénes 

de las y los jóvenes hidalguenses tienen aspiraciones migratorias a EUA y quiénes no. El propósito 

de este trabajo es conocer si hay aspiraciones de emigrar y cuáles son las características demográficas, 

familiares y relacionadas con la migración que tienen las y los jóvenes rurales e indígenas que tienen 

esa expectativa, en una muestra de jóvenes hidalguenses que viven en un contexto rural e indígena 

en Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan.  
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Se parte de que las y los jóvenes que tienen aspiraciones de emigrar son diferentes según las 

características individuales y el contexto específico, lo que da un elemento estructural a los futuros 

que las personas imaginan como posibles. Se pretende contestar las siguientes preguntas: ¿Tienen 

las y los jóvenes rurales e indígenas aspiraciones de emigrar hacia EUA? ¿Cuáles son las características 

que se asocian con esa expectativa en las y los jóvenes rurales e indígenas de los municipios de 

estudio?  

 

3. Metodología 

 

Esta investigación es exploratoria y transversal, se utilizó como fuente de información la Encuesta 

sobre Jóvenes del Estado de Hidalgo (EJEH) de 2017, realizada por el Centro de Estudios de 

Opinión de la Universidad Autónoma de Hidalgo, esta fuente permite aproximarnos al tamaño y 

características demográficas, sociales y económicas de la migración de los jóvenes que ocurre en los 

municipios de Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan.  

Se realizó una encuesta de tipo probabilístico empleando el Marco Geoestadístico Nacional 

del XIII Censo General de Población y Vivienda 2010 del Inegi. Las unidades de observación fueron 

las y los jóvenes de 14 a 29 años residentes habituales en los municipios seleccionados. El trabajo 

de campo se realizó durante julio de 2017. La muestra aleatoria quedó conformada por 3,520 

jóvenes representativos de los municipios, 48.9% mujeres y 51.1% hombres (EJEH, 2017).  

Para conocer si las y los jóvenes tienen aspiraciones de emigrar hacia EUA usamos la 

pregunta, “si tuvieras la oportunidad de irte a Estados Unidos, ¿lo harías?” las opciones de posibles 

respuestas fueron 0 = no y 1 = sí. En caso de que respondiera que no, se les pidió que mencionaran 

las razones. Esta pregunta, aunque limitada, ha sido empleada en otros estudios (Carling, 2014) 

para conocer de manera aproximada las aspiraciones de emigrar como construcciones intencionadas 

del futuro.  

Como variables demográficas y familiares se incluyeron: sexo, edad, nivel de estudios, unión 

en pareja y tenencias de hijos(as). El sexo se codificó 0 hombre y 1 mujer; la edad se midió en años 

(M = 18.38, SD = 3.34); el nivel de estudios fue medida por tres niveles: 1 = secundaria, 2 = 

preparatoria y 3 = licenciatura o más, también se incorporaron al modelo las variables estado civil y 

la tenencia de hijos(as), porque en otras investigaciones se ha encontrado que tiene un efecto mixto 
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sobre las aspiraciones migratorias (Carling y Balsrud, 2019), ambas variables fueron dicotómicas; 

estado civil se codificó 0 sin pareja y 1 con pareja, mientras que la paternidad o maternidad como 

0 sin hijos(as) y 1 con hijos(as).   

Sobre los factores relacionados con la migración se construyeron las siguientes variables: 

experiencia migratoria previa, redes migratorias, recepción de remesas y percepciones sociales. La 

experiencia migratoria previa hacia Estados Unidos se codificó 0 para no y 1 para sí. Las redes 

migratorias fueron medidas usando la pregunta ¿Tiene familiares en Estados Unidos?, la recepción 

de remesas se codificó 0 para no y 1 para sí.  

Las percepciones sociales, se construyeron empleando una escala con tres ítems referentes a 

la forma de vida en Estados Unidos y dos ítems sobre la percepción sobre el bienestar y las 

oportunidades de empleo en México. Se midieron utilizando una escala de posibles respuestas tipo 

Likert, que asumieron los valores de 0 = desacuerdo, 1 = ni de acuerdo ni en desacuerdo y 2 = de 

acuerdo. El contenido de los ítems fue: (a) Estados Unidos es la tierra de las oportunidades; (b) En 

México no hay trabajo; (c) En Estados Unidos hay mucha discriminación; (d) En México no se 

puede vivir; (e) En Estados Unidos todos los mexicanos son ricos. La consistencia interna de la 

escala fue de α = .70, para analizar la estructura interna de este instrumento se realizó un análisis 

factorial exploratorio, dando como resultado un único factor en el que cada uno de ítems presentó 

cargas factoriales superiores a 0.50 en el mismo factor.  

Para el análisis de los datos, primero se examinaron las estadísticas descriptivas y las 

relaciones bivariadas entre tener aspiraciones de emigrar y las variables seleccionadas. Después se 

aplicó la regresión logística para conocer hasta qué punto las variables demográficas, familiares y 

relacionadas con la migración de las y los jóvenes eran capaces de predecir la probabilidad de tener 

aspiraciones de emigrar a EUA, en caso de presentarse la oportunidad. En un primer modelo se 

incluyeron las variables demográficas y familiares como predictores. En un segundo modelo se 

agregaron las variables del primer modelo, mientras se controlaban los factores relacionados con la 

migración. Finalmente, se probó una interacción de las aspiraciones migratorias con el género en 

un tercer modelo. 
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4. Resultados 

 

Del total de jóvenes encuestados 23.3% reside en Tasquillo, 14.5% en Pacula, 27.0% en Huasca 

de Ocampo y 31.3% en Ixmiquilpan, de éstos, 48.9% son mujeres y 51.1% hombres (cuadro 1). 

En cuanto a la edad, tienen en promedio 19.5 años, la cohorte de 18 y 29 años es la que presenta 

una mayor proporción de jóvenes en comparación con el grupo etario de 14 a 17 años (59.7% 

contra 40.3%).  

Respecto a la escolaridad, 33.0% estudió hasta el nivel de secundaria, 59.9% preparatoria 

y 7.1% licenciatura. Sobre las aspiraciones educativas, 37.7% deseaba tener una escolaridad mayor 

a la secundaria, 54.9% mayor a la preparatoria y 7.1% mayor a la licenciatura. Debido a su juventud, 

79.0% de las y los entrevistados manifestaron estar soltera(o) y sólo 18.2% ha tenido un hijo(a), así 

la mayoría todavía no habían realizado los eventos de entrada a la adultez, como la unión en pareja 

y haber tenido el primer hijo(a). Aunque mujeres y hombres presentaron una distribución 

porcentual similar en casi todos los factores demográficos y familiares, hubo diferencias de género 

significativas de acuerdo con la prueba de chi-cuadrada (p = 0.016) en la tenencia de hijos(as), ya 

que más mujeres jóvenes manifestaron tener al menos un hijo(a) en comparación con los hombres. 

 

Cuadro 1 

Características de los jóvenes en los municipios estudiados, 2017  

Variables Total (N=3520) % Mujer (N=1720) % Hombre  (N=1800) % X2 Significancia (p) 

Factores demográficos y familiares 

Municipio    0.987 

Pacula 14.5 49.0 51.0  

Tasquillo 27.3 50.0 50.0  

Huasca de Ocampo 27.0 47.4 52.6  

Ixmiquilpan 31.3 49.1 50.9  

Sexo         

Mujer 48.9       

Hombre 51.1       

Grupos de edad       0.432 

14-17 40.3 42.4 38.3   

18-29 59.7 57.6 61.7   

Media 19.49 19.25 19.71   

Escolaridad       0.981 
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Cuadro 1 (continuación)     

Variables Total (N=3520) % Mujer (N=1720) % 
Hombre  

(N=1800) % 
X2 Significancia (p) 

Factores demográficos y familiares 

     

Secundaria 33.0 32.3 33.3   

Preparatoria 59.9 60.5 59.4   

Licenciatura 7.1 7.0 7.2   

Escolaridad ascendente       0.708 

+Secundaria 37.7 35.4 40   

+Preparatoria 54.9 57 52.7   

+Licenciatura 7.5 7.6 7.3   

Estado civil       0.126 

Soltero 79.0 75.6 82.2   

Unión en pareja 21.0 24.4 17.8   

Tiene hijos(as)       0.016 

Sí 18.2 23.3 13.3   

No 81.8 76.7 86.7   

Factores relacionados con la migración 

Remesas de EUA       0.401 

Sí 46.2 43.9 48.3   

No 53.8 56.1 51.7   

          

Familiares migrantes en 

EUA 
      0.553 

Sí 62.4 60.8 63.9   

No 37.6 39.2 36.1   

Experiencia migratoria en 

EUA 
      0.000 

Sí 17.3 8.1 26.1   

No 82.7 91.9 73.9   

Aspiraciones migratorias a 

EUA 
      

0.078 

Sí 83.2 79.7 86.7   

No 16.8 20.3 13.3   

Fuente: elaboración propia con base en la EJEH, 2017. 

 

En Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan, la relación de los jóvenes con la 

migración a Estados Unidos es fuerte dentro del entorno familiar, 46.2% viven en hogares que 

reciben remesas del extranjero y 62.4% tiene familiares viviendo en Estados Unidos. Sobre tener 

una experiencia migratoria previa al momento de la entrevista, 17.3% de las y los jóvenes eran 

migrantes de retorno desde Estados Unidos, 7.7% habían realizado una migración interestatal y 
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22.4% un desplazamiento temporal al interior del estado de Hidalgo. En conjunto, 33.8% han 

tenido alguna experiencia migratoria. 

Aunque mujeres y hombres presentaron una distribución porcentual similar en casi todos 

los factores relacionados con la migración, hubo una diferencia de género significativa (p = 0.000) 

en alguna experiencia migratoria en EUA, una mayor proporción de los hombres en relación con 

las mujeres indicó haber emigrado previamente. 

De las y los jóvenes hidalguenses de Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan, 

83.2% manifestaron tener aspiraciones de emigrar a EUA si tuvieran la oportunidad, mientras que 

16.8% de las y los jóvenes no tienen esa expectativa. En cuanto al género, los hombres manifestaron 

en una mayor proporción tener esa expectativa en comparación con las mujeres, 86.7% y 79.7%, 

respectivamente.   

Del total de jóvenes, casi la mitad (48.0%) considera a “Estados Unidos como la tierra de 

las oportunidades”, proporción que se incrementa a 63.1% de las y los que están de acuerdo que en 

“Estados Unidos hay mucha discriminación”, mientras que sólo 12.8% están de acuerdo que en 

“Estados Unidos todos los mexicanos son ricos”. Respecto a las percepciones sobre las condiciones 

de empleo en México, 34.9% de las y los jóvenes están de acuerdo que “En México no hay trabajo”, 

cifra que disminuye a 21% en las y los jóvenes que están de acuerdo que “En México no se puede 

vivir” (cuadro 2).  

Si bien, hombres y mujeres presentan una distribución porcentual similar en cuanto a sus 

percepciones sobre la calidad de vida en Norteamérica y México, se observa una diferencia de género 

significativa (p = 0.047), ya que más hombres que mujeres están de acuerdo con la afirmación 

“Estados Unidos es la tierra de las oportunidades”.  

 

Cuadro 2 

Percepciones de las y los jóvenes en los municipios estudiados 

Variable Total (N=3520) % 
Mujer 

(N=1720) % 

Hombre 

(N=1800) % 

X2 

Significancia 

EUA es la tierra de las oportunidades       0.047 

De acuerdo 48.0 41.3 54.4   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26.4 29.7 23.3   

En desacuerdo 25.6 29.1 22.2   
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Cuadro 2 (continuación)     

Variable Total (N=3520) % 
Mujer 

(N=1720) % 

Hombre 

(N=1800) % 

X2 

Significancia 

En EUA hay mucha discriminación       0.093 

De acuerdo 63.1 62.8 63.3   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 21.9 25.6 18.3   

En desacuerdo 15.1 11.6 18.3   

En EUA todos los mexicanos son ricos       0.831 

De acuerdo 12.8 12.2 13.3   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 13.1 12.2 13.9   

En desacuerdo 74.1 75.6 72.8   

En México no hay trabajo       0.529 

De acuerdo 34.9 37.2 32.8   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 23.9 21.5 26.1   

En desacuerdo 41.2 41.3 41.1   

En México no se puede vivir       0.851 

De acuerdo 21.0 19.8 22.2   

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 14.2 14.5 13.9   

En desacuerdo 64.8 65.7 63.9   

Fuente: elaboración propia con base en la EJEH, 2017. 

 

A través de las pruebas chi-cuadrada se determinó la asociación entre los factores 

demográficos, familiares y relacionados con la migración, con las aspiraciones de partir a Estados 

Unidos. En el conjunto de jóvenes de los municipios de estudio, recibir remesas y tener un familiar 

en Estados Unidos se asoció significativamente con tener aspiraciones de emigrar. En cuanto a las 

percepciones sobre Estados Unidos y México, estar de acuerdo con las afirmaciones “Estados Unidos 

es la tierra de las oportunidades” y “Creer que en México no hay trabajo” se asoció 

significativamente con tener aspiraciones de emigrar. Ninguna otra asociación bivariada fue 

estadísticamente significativa. 

Las mismas asociaciones bivariadas se probaron por separado, por género. En la submuestra 

de los hombres jóvenes, recibir remesas y tener un familiar en Estados Unidos se asoció 

significativamente con tener aspiraciones de emigrar. En cuanto a las percepciones sobre Estados 

Unidos y México, sólo la afirmación de “En México no se puede vivir” se asoció significativamente 
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con tener aspiraciones de emigrar. En la submuestra de las mujeres jóvenes ninguna otra asociación 

bivariada fue estadísticamente significativa. 

 

4.1. Análisis de los factores que influyeron en las aspiraciones migratorias 

 

El cuadro 3 muestra las razones de probabilidad estimadas de la regresión logística de tener 

aspiraciones de emigrar a EUA. En las dos primeras columnas aparecen los resultados para el total 

de la muestra. En el Modelo 1 se muestra que ser mujer se asocia con una menor probabilidad de 

tener aspiraciones de emigrar a Estados Unidos, ya que las probabilidades de las mujeres de 

manifestar esa expectativa fue 51.9% menor en comparación con los hombres, esto coincide con lo 

encontrado con Nieri et al. (2013).  

 

Cuadro 3 

Razones de probabilidad para tener aspiraciones de emigrar hacia Estados Unidos 

  Modelo 1 Modelo 2 Mujeres Hombres 

Sexo (ref. mujer) 0.481** (0.024) .0605** (0.047)     

Municipio (ref. Ixmiquilpan)         

Pacula  0.835 (0.891) 0.998 (0.998) 0.747 (0.691) 2.139 (0.592) 

Tasquillo 1.130 (0.791) 0.831 (0.687) 0.843 (0.778) 1.176 (0.843) 

Huasca de Ocampo 0.425**(0.031) 0.558** (0.038) 0.704 (0.548) 0.358* (0.057) 

Grupo de edad (18-29)         

           14-17 0.961 (0.917) 0.846 (0.672) 0.912 (0.861)   

Escolaridad (ref. licenciatura)          

secundaria 0.254 (0.395) 0.638 (0.547) 0.282 (0.290) 2.916 (0.337) 

preparatoria 0.215 (0.367) 0.660 (0.573) 0.297 (0.309) 2.685 (0.379) 

Estado civil (ref. soltero/a)         

Unido en pareja  1.331 (0.799) 1.667 (0.664) 2.885 (0.541) 0.000 (0.999) 

Tiene hijos(as) (ref. sí) 0.367 (0.215) 0.516 (0.581) 2.601 (0.579) 0.000 (0.999) 

Recibe remesas de EUA (ref. no)   1.12 (0.786) 0.837 (0.766) 1.780 (0.446) 

Tiene familiares en EUA (ref. no)   2.620** (0.003) 1.600 (0.397) 3.342** (0.037) 

Migrante a EUA   0.542 (0.351) 0.497 (0.190) 0.188 (0.374) 

EUA es tierra de oportunidades (ref. 

desacuerdo)   
      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0.586 (0.190) 0.497 (0.190) 0.701 (0.618) 
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Cuadro 3 (continuación)     

  Modelo 1 Modelo 2 Mujeres Hombres 

De acuerdo   1.250 (0.588) 1.095 (0.875) 1.771 (0.379) 

En EUA hay mucha discriminación 

(ref.  desacuerdo)   
      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo   1.190 (0.750) 0.940 (0.941) 1.900 (0.524) 

De acuerdo   1.129 (0.790) 0.902 (0.891) 1.454 (0.598) 

En EUA todos los mexicanos son ricos         

Desacuerdo (ref.)         

   Ni de acuerdo ni en desacuerdo   0.854 (0.768) 2.326 (0.308) 0.559 (0.478) 

   De acuerdo   1.481 (0.413) 0.813 (0.756) 0.262 (0.121) 

En México no hay trabajo (ref. 

desacuerdo)   
      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

2.509** (0.046) 1.866 (0.322) 5.340** (0.041) 

De acuerdo 
 

1.790 (0.118) 1.144 (0.782) 5.088** (0.027) 

En México no se puede vivir (ref. 

desacuerdo)   
      

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
 

4.758** (0.023) 2.252 (0.325) 1.642 (0.188) 

De acuerdo 
 

1.293 (0.502) 1.350 (0.600) 1.971 (0.260) 

Constante 2.997 (0.000) 3.149 (0.432) 1.577 (0.471) 17.233 (0.356) 

N 3008 2930 1720 1800 

Log-likelihood 278.231 279.128 156.989 101.348 

Nagelkerke Pseudo R2  0.041 0.161 0.118 0.366 

Nota: *p< 0.05; **p<0.01; ***p<0.001. 

Fuente: elaboración propia con base en la EJEH, 2017. 

 

Residir en Huasca de Ocampo se asoció con una menor probabilidad de tener aspiraciones 

de emigrar a Estados Unidos, ya que las probabilidades de tener esa expectativa en las y los jóvenes 

residentes en Huasca de Ocampo fueron 44% menores que las de las y los jóvenes residentes en 

Ixmiquilpan. Tener parientes que vivan en Estados Unidos se asoció con un aumento en la 

probabilidad de tener aspiraciones de emigrar. Las y los jóvenes tienen 2.6 veces más probabilidad 

de tener esa intención si tienen familiares en Estados Unidos en comparación a jóvenes sin familiares 

migrantes.  

El modelo 2 –en el que se incluyeron las variables del primero, mientras que se controlaban 

los factores relacionados con la migración– mostró un patrón similar al modelo 1. Además, arrojó 

que poseer un juicio poco claro sobre las condiciones de vida y oportunidades de empleo en México 

se asoció con mayores probabilidades de tener aspiraciones de emigrar a Estados Unidos. Las 

probabilidades de las y los jóvenes de tener esa expectativa aumentaron 2.5 veces cuando 
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manifestaron no están de acuerdo ni en desacuerdo con la afirmación de que “En México no hay 

trabajo”, así como no estar de acuerdo ni en desacuerdo en que “En México no se puede vivir” se 

asoció con 4.7 veces más probabilidad de tener aspiraciones de emigrar hacia Estados Unidos.  

Las dos columnas últimas del cuadro 3 muestran las razones de probabilidad derivadas de 

las estimaciones de regresión logística de tener aspiraciones migratorias controladas por el género. 

Los resultados señalan que las probabilidades de tener aspiraciones de emigrar y ser mujer no está 

asociado significativamente con ninguno de los factores demográficos, familiares o relacionados con 

la migración incluidos en el modelo.  

En cambio, para los varones jóvenes, las probabilidades de tener aspiraciones de emigrar y 

residir en Huasca de Ocampo se asociaron significativamente con una menor probabilidad de tener 

esa expectativa, ya que la probabilidad fue 64.2% menor en comparación con los varones jóvenes 

residentes en el municipio de Ixmiquilpan. Tener parientes que vivan en Estados Unidos se asoció 

con un aumento en la probabilidad de tener aspiraciones de emigrar. Hombres jóvenes tienen 3.3 

veces más probabilidad de manifestar esa intención si tienen familiares que vivan en Estados Unidos, 

en comparación con los varones jóvenes sin redes familiares. Asumir una posición ambivalente o 

negativa sobre las oportunidades laborales en México se asoció con una probabilidad mayor de tener 

aspiraciones de emigrar hacia Estados Unidos. Los hombres que creen que en México no hay trabajo 

tienen 5.1 veces más probabilidad de tener aspiraciones de emigrar, en el mismo sentido, los 

hombres que tienen una opinión ambivalente sobre las oportunidades de empleo en México tienen 

5.3 veces más probabilidad de tener esa expectativa.  

 

Discusión y conclusiones 

 
En este trabajo se examinó si hay aspiraciones de emigrar y cuáles son los factores demográficos, 

familiares y relacionados con la migración que se asocian con esa expectativa en las y los jóvenes que 

residen en Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan. Como esperábamos, dada la alta 

intensidad migratoria que se presenta en estos municipios, casi la totalidad de las y los jóvenes tienen 

aspiraciones de emigrar (83.2%), proporción superior a la registrada por Nieri et al. (2013) en la 

que sólo la mitad (49.8%) de las y los jóvenes de Guanajuato manifestaron intenciones de emigrar 

a Estados Unidos y la estimada por Kandel y Massey (2002) que ascendió a 54.1% de las y los 

jóvenes de Zacatecas.  
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La diferencia en la proporción de las y los jóvenes que manifiestan tener aspiraciones de 

emigrar entre los municipios de estudio y lo encontrado en otros estudios empíricos (Nieri et al. 

2013; Kandel y Massey, 2002) se podría deber a dos razones: la primera, el arraigo cultural y los 

imaginarios sociales que configuran como posible la migración en los municipios de Tasquillo, 

Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan, donde la migración futura de las y los jóvenes está 

presente, tanto en los discursos e ideales globales como en las realidades. La segunda razón podría 

ser la terminología utilizada en la pregunta que se refiere a un deseo condicional, es decir, si fuera 

la circunstancia, momento o se tuvieran los medios oportunos para realizar o conseguir emigrar a 

Estados Unidos, sin considerar las restricciones, riesgos u obstáculos, lo que podría sobre 

dimensionar la proporción de las y los jóvenes que manifiesta tener aspiraciones de emigrar a Estados 

Unidos.  

De acuerdo con la hipótesis planteada respecto al efecto de los factores demográficos, 

familiares y relacionados con la migración con tener aspiraciones de emigrar a Estados Unidos entre 

las y los jóvenes hidalguenses, este estudio encontró que de las diez variables analizadas sólo cuatro 

fueron estadísticamente significativas de acuerdo con los modelos.  

Uno de los predictores de tener aspiraciones de emigrar a Estados Unidos fue el género, 

como se esperaba, las mujeres jóvenes tienen aspiraciones migratorias significativamente menores 

en comparación con los hombres. Al respecto, Kandel y Massey (2002) han demostrado que mujeres 

y hombres tienen diferentes normas sociales y reciben diferentes mensajes sobre la migración de sus 

padres y la comunidad, lo que influye en la decisión de emigrar, las redes que usan, la forma en que 

se insertan en el país de destino y los significados atribuidos a la experiencia de la migración por 

hombres y mujeres. Este hallazgo confirma que las expectativas normativas relacionadas con los 

roles y los estereotipos de género influye en las aspiraciones o expectativas que las mujeres tienen 

sobre la migración como una opción de vida aceptable o, por lo menos, tolerada. En este sentido, 

habría que preguntarnos para el caso de las mujeres que emigraron, si la migración fue voluntaria y 

sobre todo deseada.  

El contexto específico en donde viven las y los jóvenes resultó un factor predictor de tener 

aspiraciones de emigrar. Las y los jóvenes que viven en Huasca de Ocampo tienen aspiraciones de 

emigrar significativamente menor que las y los jóvenes de Ixmiquilpan. Esto podría estar relacionado 

con el hecho que Huasca de Ocampo se incorporó más tarde a la migración a EUA, en comparación 
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con Ixmiquilpan, donde la migración internacional es más antigua. De acuerdo con Álvarez (1995) 

comenzó en la década de 1930, dando lugar a la conformación de una creciente y consolidada 

comunidad indígena otomí transnacional (Quezada, 2018). Además, de diferencias culturales entre 

ambos municipios, dada la alta presencia de población indígena y la percepción de la migración 

como una forma de prestigio dentro de la comunidad en el municipio de Ixmiquilpan.  

Los municipios de Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan son altamente 

expulsores de migrantes, la influencia de la migración como una práctica comunitaria hace evidente 

nuestro hallazgo, las y los jóvenes que tienen familiares –hermanos, hermanas, esposos, padres, 

primos– en Estados Unidos tienen mayor probabilidad de presentar aspiraciones de emigrar en 

comparación con quienes no tienen dicha característica. Esto coincide con los resultados de otros 

estudios realizados en jóvenes residentes en Zacatecas, Guanajuato y Baja California (Kandel y 

Massey, 2002; Becerra et al. 2010; Becerra, 2012; Nieri, et al. 2013; Hoffman, 2014; Hoffman et 

al. 2015; Becerra y Kiehne, 2016), en los que se demuestra que tener familiares que vivieron en 

Estados Unidos fue un fuerte predictor de aspiraciones para emigrar. Esto muestra el poder de los 

lazos familiares como autosostenedores de la migración, a través de la transmisión intergeneracional 

de saberes, capital social y cultural (Levitt y Glick, 2004), financiamiento, acompañamiento y apoyo 

emocional que tiene un efecto en las aspiraciones de emigrar y posiblemente en la capacidad de 

realizar ese deseo.  

La evaluación ambivalente sobre el empleo y la calidad de vida en México fueron un fuerte 

predictor de aspiraciones a emigrar en las y los jóvenes, esto está relacionado con el elevado nivel de 

pobreza que presentan los municipios de Tasquillo, Pacula, Huasca de Ocampo e Ixmiquilpan a 

causa del debilitamiento de la base económica de las comunidades rurales e indígenas que ha 

ocasionado que más de 50% de la población viva en condición de pobreza, así como a la falta de 

oportunidades de empleo. Este contexto alimenta la expectativa de emigrar para tener un futuro y 

una vida mejor en EUA. 

Aunque habría que indagar si las y los jóvenes quienes manifiestan tener aspiraciones de 

emigrar y una percepción ambivalente sobre el empleo y la calidad de vida en México puede ser una 

forma de denunciar las malas condiciones socioeconómicas de sus comunidades en lugar de planes 

concretos de emigrar hacia Estados Unidos.   

Este trabajo se suma a otras investigaciones que se han realizado en México sobre los factores 
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asociados a las aspiraciones de emigrar, en particular entre jóvenes que viven en municipios rurales 

e indígenas del estado de Hidalgo con altos niveles de pobreza. Las investigaciones futuras deben 

profundizar en el estudio sobre la capacidad de emigrar, así como de los efectos que tiene la 

inmovilidad involuntaria en las y los jóvenes que desean emigrar hacia EUA, pero no pueden hacer 

realidad su deseo, lo que abre una nueva perspectiva a la discusión sobre el comportamiento 

migratorio futuro de las y los jóvenes hidalguenses. 
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