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Resumen: Los movimientos migratorios de la fuerza laboral a las grandes ciudades de México y otros países 

industrializados han sido un fenómeno constante de las áreas rurales a las urbanas. La migración es una de 
las diferentes estrategias de reproducción de los jefes de hogar que buscan el bienestar en sus hogares y en 
sus comunidades. La presente investigación se realizó en la localidad de Españita, Tlaxcala, con el objetivo 
de analizar los impactos que tiene la migración en el bienestar de los hogares comparando los jefes de hogar 
migrantes con los no migrantes. La perspectiva teórica de esta investigación fue el desarrollo humano. El 
trabajo de campo se realizó de forma intermitente de octubre 2014 a octubre 2015. Se aplicaron 39 
entrevistas a jefes de hogares migrantes y no migrantes de Españita. Con base a estas entrevistas se realizó 
una tipología de productores: migrantes internacionales, migrantes nacionales, campesinos y alfareros. Los 
resultados encontrados muestran que los hogares con mayor bienestar en Españita son aquellos en los que 
jefe de familia trabaja en la instalación de sistemas de aire acondicionado en ciudades turísticas mexicanas. 
Los jefes de hogar migrantes internacionales muestran niveles de bienestar intermedios y los hogares más 
pobres son aquellos que obtienen sus medios de vida de la agricultura y la alfarería. 
Palabras clave: Migración, desarrollo humano, Españita, Tlaxacla. 

 
 

Impact of migration on the welfare of households in the community of Españita, 
Tlaxcala, México 

 
Abstract: The migratory movements of the labor force to the large cities of Mexico and other industrialized 

countries have been a constant phenomenon from rural to urban areas. Migration is one of the different 
reproduction strategies of heads of households who seek welfare in their homes and in their communities. The 
present investigation was carried out in the town of Españita, Tlaxcala, with the objective of analyzing the impacts 
of migration on the well-being of households by comparing migrant and non-migrant household heads. The 
theoretical perspective of this research was human development. The fieldwork was carried out intermittently from 
October 2014 to October 2015. 39 interviews were conducted with heads of migrant and non-migrant households 
in Spain. Based on these interviews, a typology of producers was made: international migrants, national migrants, 
peasants and potters. The results show that the households with greater well-being in Spain are those in which 
the head of the family works in the installation of air conditioning systems in Mexican tourist cities. International 
migrant household heads show intermediate levels of well-being and the poorest households are those who 
derive their livelihoods from agriculture and pottery. 
Keywords: Migration, human development, Españita, Tlaxacla. 
 
 

Impacto da migração no bem-estar das famílias na comunidade de Españita,  
Tlaxcala, México 

 
Resumo: Os movimentos migratórios da força de trabalho para as grandes cidades do México e outros países 

industrializados têm sido um fenômeno constante das áreas rurais para as urbanas. A migração é uma das 
diferentes estratégias de reprodução dos chefes de família que buscam o bem-estar em suas casas e em suas 
comunidades. A presente investigação foi realizada na cidade de Españita, Tlaxcala, com o objetivo de analisar 
os impactos da migração no bem-estar das famílias, comparando os chefes de família migrantes e não-
migrantes. A perspectiva teórica desta pesquisa foi o desenvolvimento humano. O trabalho de campo foi 
realizado de forma intermitente de outubro de 2014 a outubro de 2015. Foram realizadas 39 entrevistas com 
chefes de domicílios migrantes e não migrantes na Espanha. Com base nessas entrevistas, foi feita uma 
tipologia de produtores: migrantes internacionais, migrantes nacionais, camponeses e ceramistas. Os resultados 
mostram que os domicílios com maior bem-estar na Espanha são aqueles em que o chefe da família trabalha na 
instalação de sistemas de ar condicionado em cidades turísticas mexicanas. Os chefes de família migrantes 
internacionais mostram níveis intermédios de bem-estar e os agregados familiares mais pobres são aqueles que 
obtêm os seus meios de subsistência da agricultura e olaria. 
Palavras-chave: Migração, desenvolvimento humano, Españita, Tlaxacla. 

 
 
Introducción 
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La desigualdad económica que existe entre los lugares de origen y de destino de la migración 

genera la movilidad espacial de la mano de obra y la coexistencia conflictiva entre la pobreza y 

riqueza de los lugares de origen y los lugares de destino, respectivamente. El estudio del fenómeno 

de la migración es importante para entender los cambios que se presentan a nivel de hogares y 

comunitario por la interconexión que se da entre las esferas económica, social, cultural y política, en 

las diferentes regiones donde hay intensos flujos migratorios. El objetivo de este artículo fue 

identificar los impactos que genera la migración temporal y definitiva de los jefes del hogar en el 

bienestar de los hogares de Españita, Tlaxcala, México. Esta investigación contribuye a entender los 

impactos que tiene la migración del jefe de hogar en el bienestar de sus familias. 

 

Impacto de la migración 

Las investigaciones que destacan los efectos positivos de la migración entre México y 

Estados Unidos desde la perspectiva macroeconómica son abundantes, por ejemplo, Singer y 

Massey (1998) señalan que las remesas en los países en desarrollo aportan recursos monetarios que 

sustituyen en parte el limitado ahorro nacional. Los expertos del Banco Mundial (SCHIANTARELLI, 

2005) han considerado que la migración impulsa la producción e ingresos en el mundo, 

específicamente las remesas promueven el desarrollo económico que contribuye a reducir la pobreza. 

Binford (2002) señala que la migración se debe analizar globalmente como una necesidad para 

mantener un sistema laboral segmentado del que se beneficia a ciertos sectores de la economía en 

los EUA, debido a la vulnerabilidad de los migrantes ilegales, los cuales son expulsados por la falta 

de oportunidades en sus lugares de origen. Pero esta desigualdad también se expresa en la fuerza 

laboral calificada (RAMÍREZ GARCÍA; LOZANO ASCENCIO, 2017). 

Por otra parte, los resultados de Durand (2007) muestran el impacto ambivalente de la 

migración y las remesas, el cual dependerá de cómo los migrantes se incorporen a la estructura 

económica en la sociedad de origen y de destino. Otras investigaciones enfatizan los efectos 

negativos de la migración de los jefes de hogar como la desintegración familiar expresada en el 

consumo de alcohol en adolescentes y mujeres que permanecen en sus comunidades y la ruptura del 

tejido social en sus comunidades (JUÁREZ VARELA, 2013). La reinserción de los países de la 

periferia al sistema capitalista en calidad de apéndices de las cadenas globales de producción, 

comercio y finanzas y a su vez a la exportación de fuerza de trabajo barata, todo esto bajo un ataque 

sistemático a las condiciones de vida y desvalorización y abaratamiento de los costos de la fuerza 

laboral hasta llegar a condiciones de súper explotación, profundizando desigualdades territoriales 

(MÁRQUEZ; WISE, 2011). 

Con relación a la migración interna, Arizpe (1980) enfatiza que el proceso migratorio del 

campo a la ciudad es una estrategia de sobrevivencia de los hogares en los que cada clase social 

tiende a generar un tipo específico de migración en respuesta a los procesos económicos que los 

afectan. En las últimas décadas, México ha tenido un incremento en los flujos migratorios desde 

localidades rurales hacia las grandes ciudades de México, Estado Unidos y Canadá por las 

dificultades que las familias campesinas tienen para satisfacer sus necesidades mediante la 

producción agropecuaria. Esto ha llevado a que los campesinos busquen otras formas de 
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subsistencia creando transformaciones en todas las esferas de la vida del ámbito rural (GUZMÁN 

GÓMEZ; LEÓN LÓPEZ, 2005). La pregunta es, ¿la migración del jefe de familia aumenta el nivel de 

bienestar de los integrantes de su familia? Para responder esta pregunta, en este estudio se utilizaron 

algunos indicadores de desarrollo humano. 

 

El enfoque de desarrollo humano y construcción de capacidades 

El enfoque de desarrollo humano propuesto por Amartya Sen fue el marco teórico que guio 

esta investigación. Ese autor define el desarrollo humano como el proceso de expansión de las 

capacidades que disfrutan los individuos: desarrollo económico, felicidad, bienestar y libertad de 

elección (SEN, 2000). Con base en este enfoque, las personas deben tener acceso a recursos y 

deben tener la capacidad de hacer elecciones con libertad, por ejemplo, tener la libertad de elegir una 

buena vida, a no ser forzado a vivir un tipo específico de vida (ALKIRE, 2005). El enfoque da 

capacidades se centra en hacer capaz a la gente de ser y hacer, este enfoque es un amplio marco 

normativo para evaluar el bienestar individual y los arreglos sociales para diseñar políticas y 

propuestas de cambio social en la sociedad (ROBEYNS, 2003). Nussbaum (2003) enlista un número 

de capacidades centradas en los derechos humanos: la vida, la salud corporal, integridad corporal, 

sentidos e imaginación, emociones, razón práctica, afiliación, con otras especies, juego o 

esparcimiento y medio ambiente. 

El Informe del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD, 2015) plantea 

que para alcanzar el desarrollo humano es necesario mejorar de forma directa las capacidades 

humanas de las personas: vida larga y saludable, conocimiento, y nivel de vida digno; así también, 

como crear las condiciones para que la población tenga: participación en la vida política y 

comunitaria, se incorpore la sostenibilidad ambiental, la seguridad humana y los derechos humanos y 

la promoción de la igualdad y la justicia social. Desde esta perspectiva, el trabajo es una dimensión 

importante que da a las personas un sentido de dignidad y la oportunidad de participar plenamente en 

la sociedad. 

 

Contexto socioeconómico del sitio de estúdio 

El municipio de Españita se localiza en el estado de Tlaxcala a los 19° 27’ 41” de latitud norte 

y a los 98° 25’ 23” de longitud oeste, su clima es templado subhúmedo y se encuentra a 2640 metros 

sobre el nivel del mar. La superficie territorial del municipio de Españita es de 139 kilómetros 

cuadrados, lo que representa el 3.4% del total del territorio estatal. En Españita el 39.9% de la tierra 

es propiedad ejidal, 35.6% es propiedad privada y el 24.5% restante es mixto (NACIONAL, 2015). El 

municipio de Españita cuenta con 1382 unidades de producción rural (UPR), que representan el 1.8% 

del total estatal, de las cuales 284 son de pequeña propiedad, 828 ejidales y 269 de régimen mixto. El 

rango de edad de los campesinos en este municipio varia de 55 a 70 años. La población de Españita 

es joven, ya que la mitad de la población tiene 24 años o menos (INEGI 2010). La esperanza de vida 

es de 74 años (PAREDES; SILVA, 2017). 

El estado de Tlaxcala tiene al 60.6% de su población en pobreza, ocupando el quinto lugar 

nacional en este rubro. Españita tiene un índice de marginación media (CEFP, 2018). El total de las 
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viviendas habitadas en Españita es 2008, de las cuales el 9.1% tienen piso de tierra, el 21.4% cuenta 

con agua entubada, el 90.4% tiene drenaje, el 92.3% tiene servicio sanitario y el 97.1% cuenta con 

energía eléctrica; el promedio de ocupantes por vivienda es de 4.2 personas (Inegi, 2015). 

La principal actividad económica en Españita es la producción agrícola de temporal. Los 

cultivos principales son maíz, trigo y cebada y en menor proporción frijol, haba, calabaza y chícharo. 

 

Migración nacional e internacional 

Los estados de Puebla y de México, forman parte de los cinco estados con mayor porcentaje 

de emigración hacia el vecino país del norte (INEGI, 2015). El estado de Tlaxcala ocupa la posición 

16 en el contexto nacional con relación a la migración a Estados Unidos. En Tlaxcala el 2.44 % de las 

viviendas cuenta con un migrante hacia los Estados Unidos y el 1.25 % de viviendas con migrantes 

nacionales (CONAPO, 2014). Las ciudades destino de la migración más importantes en Estados 

Unidos de los migrantes de Españita son Nueva York, California y Chicago. Las principales ciudades 

de migración nacional son el área metropolitana de la Ciudad de México, Monterrey, Mazatlán y 

Cancún. Por otra parte, la migración a Canadá es menor con relación a la migración nacional y la 

emigración a Estados Unidos; sin embargo, Tlaxcala ocupa el segundo lugar a nivel nacional de 

migración a Canadá, la entidad envía al año dos mil trabajadores en total. En Canadá los migrantes 

se insertan en el mercado laboral como trabajadores agrícolas legales en el marco del Programa de 

Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá. En Canadá los tlaxcaltecas trabajan en 

el sector agrícola en general, el 75 por ciento trabaja en el sector hortícola, el 18 por ciento labora en 

invernaderos y el resto en empacadoras agrícolas. Los periodos de trabajo varían de seis semanas a 

ocho meses. Los ingresos promedio que reciben es de siete mil 500 dólares, ingreso mayor al reciben 

como salario mínimo en la entidad; los lugares de destino regularmente son las provincias de Alberta, 

Ontario y Quebec (PTAT, 2014). 

 

Método 

En esta investigación se aplicó una encuesta a 39 jefes de hogar; además, se hicieron 

entrevistas semiestructuradas y observación participante. Para analizar la información cuantitativa se 

utilizó el programa estadístico SPSS v20. Los datos fueron obtenidos mediante un cuestionario que 

estuvo integrado por los siguientes apartados: las características demográficas de los diferentes tipos 

de hogar, las actividades productivas, los ingresos, el consumo de alimentos, la escolaridad, el 

acceso a servicios de educación, la salud y las características de la vivienda. 

La unidad de análisis en esta investigación fue el hogar, el cual de acuerdo con Juárez 

(2013), es una categoría conceptual y de organización social, el cual se convierte en el vínculo de las 

acciones individuales, entendido como la unidad donde comparten recursos y asignación de tareas en 

un espacio físico y los procesos macroestructurales y las interrelaciones con el Estado. 

Por las actividades realizadas por los jefes de hogar, los hogares fueron clasificados en 

cuatro tipos: trabajadores en la instalación de sistemas de aire acondicionado, trabajadores migrantes 

internacionales, jefes de hogares dedicados a actividades no agrícolas locales y los que se dedican a 

la producción agrícola. El análisis de los datos consistió en la captura, recodificación y análisis de la 
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información con el programa estadístico SPSS. Después se construyó una matriz de correlación de 

Pearson y se seleccionaron las variables principales usadas para el análisis cuantitativo considerando 

los diferentes tipos de hogares. 

 

Resultados 

En este apartado se presenta el análisis de la información obtenida de los hogares 

seleccionados en la muestra de la localidad de Españita, Tlaxcala. En primer lugar, se identificaron a 

los hogares considerando las diferentes actividades a las que se dedican los jefes de hogar (Cuadro 

1), destacando aquellos en los que el jefe de hogar trabaja en la instalación de sistemas de aire 

acondicionado en diferentes ciudades mexicanas. 

 

Cuadro 1: Grupos de hogares por actividad productiva 

Actividad del jefe hogar Núm. 

Instalación de sistemas de aire acondicionado 
Producción agrícola 

Actividades no agrícolas 
Migrantes Internacionales 

18 
9 
8 
4 

Fuente: elaboración de los autores 

 

Posteriormente, se analizó la calidad de vida clasificando a los hogares en tres niveles alto, 

medio y bajo, con base en los siguientes criterios: ingresos, educación, características de la vivienda, 

alimentación, consumo de bienes y servicios fuera de la comunidad, uso de televisión satelital, 

telefonía e internet y tamaño de la unidad familiar (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Caracterización de los hogares agrupados por actividad del jefe de hogar 

Indicador Tipo de hogar† 

Migración 
nacional¹ 

Migración 
internacional² 

Trabajo no 
agrícola local 

Agricultura 

Ingresos + + ± - 

Educación + ± - - 

Vivienda + ± - - 

Alimentación + + ± - 

Consumo fuera de la comunidad + + - - 

Televisión satelital + + - - 

Telefonía e internet + + - - 

Unidad Familiar ± - ± + 
Fuente: elaboración de los autores 

† El valor cualitativo de los indicadores para cada tipo de hogar se expresan en la siguiente escala: += alto; ±= 
medio; -= bajo. 
¹ Su ocupación es la instalación de sistemas de aire acondicionado. ² La migración es legal e indocumentada 
(mayormente la segunda), con destino a EUA y Canadá. 

 

Jefe de hogar dedicado a la instalación de sistemas de aire acondicionado 

Los jefes de hogar que trabajan en la instalación de sistemas de aire acondicionado migran 

de manera temporal dentro del país. Esta actividad implica periodos de trabajo fuera de Españita que 

varían de un mes hasta más de un año. La periodicidad de estancia de los jefes de hogar con sus 

familias en Españita depende de la duración de los periodos de trabajo, la carga de trabajo, la 

distancia al lugar de trabajo y el pago que reciben de pasajes y viáticos por el contratista. 
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Los jefes de hogar que trabajan en la Ciudad de México y Querétaro, visitan a sus familias 

con mayor frecuencia, que los jefes de hogar que trabajan en las ciudades más distantes como Los 

Cabos, Durango, Monterrey o Cancún. 

Los jefes de hogar que se incorporan al mercado laboral del sistema de instalación de aire 

acondicionado son los que tienen acceso a las redes sociales de amigos, vecinos, parientes y/o 

contratistas disponibles en la comunidad. 

Los trabajadores que se incorporaron a esta actividad tienen entre 25 y 30 años de edad y su 

escolaridad es secundaria o preparatoria. La historia laboral de ellos inicia cuando se incorporan a 

esta actividad como ayudantes, que es el trabajo que demanda menos especialización. 

Posteriormente, los ayudantes con el paso de los años adquieren habilidades y experiencia en esta 

actividad que les permite ocupar el más alto nivel de este oficio que es ser oficial o jefe de proyecto. 

En promedio alcanzan esta máxima posición cuando tienen entre 30 y 45 años de edad. La juventud 

es un atributo importante para trabajar en la instalación de los sistemas de aire acondicionado debido 

a que este trabajo requiere que los trabajadores tengan buena salud y condición física para poder 

instalar estos sistemas de aire acondicionado en lugares estrechos y altos. 

Los jefes de hogar que trabajan como oficiales o jefes de proyecto en la instalación de los 

sistemas de aire acondicionado son los que obtienen los salarios más altos de todos los asalariados 

de esta actividad. Además, los oficiales tienen prestaciones como pago de viáticos, pasajes y renta, lo 

cual les permite tener excedentes para ahorrar y obtener créditos bancarios que utilizan 

principalmente para mejorar sus viviendas y pagar la educación de sus hijos fuera de la comunidad. 

Los ayudantes son los que perciben el salario más bajo, aunque los ingresos que perciben son 

superiores a los que puedan obtener en el mercado laboral local y regional. 

Como se puede ver en el Cuadro 2, los jefes de hogar que laboran en esta actividad tienen la 

capacidad de brindar una mayor calidad de vida a sus familias, que se expresa en el mayor nivel de 

escolaridad, sus viviendas tienen mayor número de habitaciones, cuentan con sanitario y regadera 

dentro de la vivienda. También, tienen servicio teléfono en casa y celulares que facilita la 

comunicación entre los miembros del hogar; medios para el esparcimiento como televisión satelital y 

acceso a internet. Los integrantes de estos hogares tienen servicio de salud del Seguro Popular y 

privado. Los integrantes de estos hogares tienen una mejor alimentación, mayor diversidad de 

alimentos en la canasta básica, la cual se compone de los siguientes alimentos: carne de res, pollo, 

verduras y otros productos industrializados. Las esposas de estos trabajadores adquieren bienes de 

consumo fuera de la comunidad, ya que pueden pagar pasajes o incluso cuentan con automóvil 

propio para desplazarse a los centros comerciales regionales de San Martin Texmelucan y 

Calpulalpan, en donde los precios de los productos son más bajos y existe una mayor oferta y 

variedad de bienes de consumo. 

Los trabajadores del sistema de instalación de aire acondicionado envían a sus hijos a 

estudiar el nivel medio superior y técnico fuera de la comunidad, porque ellos pueden pagar los 

costos de pasajes, alimentación y colegiaturas de sus hijos. Los hijos de estos técnicos tienen acceso 

a mayor nivel y calidad en educación en comparación con los hijos de los otros tipos de hogares 

identificados en Españita. Con base a lo anterior se hace evidente que los jefes de hogar que trabajan 
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en la instalación de sistemas de aire acondicionado proporcionan la mayor calidad de vida a sus 

familias. 

 

Los migrantes internacionales 

Algunos jefes de familia de Españita han decidido migrar al extranjero para satisfacer las 

necesidades de sus familias, debido a la crisis de la agricultura expresada en la baja rentabilidad y la 

falta oportunidades para incrementar la productividad y la justa comercialización de sus productos. 

Los trabajadores migrantes internacionales de Españita se dirigen hacia los Estados Unidos de 

América (EUA) y Canadá. 

La elección de migrar al extranjero está determinada por la mayor edad de los jefes de 

familia, su menor escolaridad y carencia de cualificaciones para dedicarse a la instalación de 

sistemas de aire acondicionado, que es la actividad mejor remunerada y por consiguiente la opción 

laboral a la que aspira la población económicamente activa masculina. 

El flujo de mano de obra de Españita a los EUA es indocumentado. Los migrantes reciben el 

apoyo de familiares que viven en ciudades de este país, son quienes financian los costos del traslado 

desde Españita a EUA. Los familiares que residen en los EUA les otorgan el préstamo para pagar la 

tarifa del “pollero” (contrabandista especializados en cruzar ilegalmente a personas de México a los 

EUA), cuyo costo puede ser de hasta $5000 USD. 

La deuda que adquiere el migrante ejerce una presión económica tan fuerte que lo obliga a 

aceptar cualquier tipo de trabajo, aunque sea mal remunerado, pesado y riesgoso para que pueda 

pagar su deuda y posteriormente enviar remesas a su hogar en Españita. El estatus de ilegal del jefe 

de hogar, los altos costos económicos y los peligros que enfrenta para cruzar la frontera prolonga los 

periodos de estancia en los EUA. Los jefes de familia pasan largos periodos de ausencia que 

provocan desintegración familiar. Además, las esposas asumen toda la responsabilidad para la 

educación y cuidado de sus hijos, aumentado su carga de trabajo. 

Algunos hogares no reciben remesas regularmente. Las remesas que reciben las esposas se 

destinan principalmente a realizar mejoras en las viviendas, en la educación de los hijos, la compra 

de alimentos y el pago de servicios, pero en general son insuficientes y las esposas tienen que 

incorporarse al mercado laboral no calificado y en el comercio informal en Españita para 

complementar el gasto familiar. 

Las familias que reciben remesas con mayor frecuencia tienen viviendas amplias con cocina 

independiente, uno o dos baños, dormitorios para los integrantes del hogar y hasta jardín. Otras 

viviendas están en proceso de mejora y ampliación, estos hogares tienen teléfono, televisión satelital 

e internet, ya que para ellos es prioritario tener estos servicios para mantenerse en contacto con el 

jefe de hogar. Al igual que los jefes de hogar que trabajan en la instalación de sistemas de aire 

acondicionado, estos hogares cuentan con los recursos para enviar a sus hijos a estudiar en escuelas 

de educación media superior y técnico fuera de la comunidad. 

Los migrantes a Canadá son legales pero y pocos con relación a los jefes de hogar que 

migran a los EUA y ciudades de México. Los jefes de hogar que migran a este país tienen hasta 10 

años trabajando con contratos bajo el auspicio del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales 
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México-Canadá (PTAT). En promedio tienen 40 años; estos migrantes regresan después de periodos 

de trabajo de 8 meses con recursos económicos mayores a los que ganarían en todo un año de 

trabajo en el mercado laboral local. Las condiciones de bienestar de sus familias son muy semejantes 

a las de los jefes de hogar migrantes a los EUA (Cuadro 2). Los jefes de hogar migrantes legales 

tienen recursos para adquirir uniformes de calidad, zapatos, materiales didácticos, pagar pasajes, 

alimentación y colegiaturas de sus hijos fuera de la comunidad. 

En estos hogares de migrantes internacionales se ha incrementado el consumo de alcohol y 

tabaco en los jóvenes y también ha aumentado el número de embarazos a temprana edad y por 

consiguiente de madres solteras. 

 

Hogares no agrícolas 

El trabajo no agrícola en la comunidad de Españita forma parte de las diferentes actividades 

llevadas a cabo por los jefes y jefas de hogar. Con base en los datos obtenidos del trabajo de campo 

se encontraron las siguientes actividades no agrícolas: alfarería, trabajo doméstico fuera de la 

comunidad, misceláneas, venta de antojitos y venta de refacciones para auto. 

En Españita la alfarería es una actividad característica del barrio Del Carmen desde hace 50 

años, la iniciaron tres familias que por generaciones han transmitido el conocimiento de esta actividad 

artesanal de padres a hijos y nietos. Actualmente, hay más de 20 familias que trabajan directamente 

con la alfarería, esta actividad es realizada por familias extensas integradas en su mayoría por los 

abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos y esposas que comparten un mismo taller. La mayoría de los 

integrantes del hogar trabajan en esta actividad, las esposas realizan el trabajo más delicado como la 

decoración de los productos, los niños se incorporan en esta actividad partir de los once años, 

ayudan acarreando materiales a sus padres, los esposos elaboran las ollas, cazuelas y los jóvenes 

acarrean la leña y colocan los productos para hornear. 

La calidad y espacios de la vivienda de los alfareros son precarios, ya que viven hacinados en 

uno o dos cuartos, conviviendo en un mismo predio todos los integrantes de la familia extensa. Los 

servicios con los que cuentan estas viviendas son agua entubada, drenaje y electricidad, el baño no 

tiene regadera ni calentador de gas y es compartido entre varias familias nucleares. Los hogares de 

alfareros no tienen servicio de teléfono, televisión satelital e internet. Los servicios de salud de estos 

hogares los reciben del Seguro Popular. 

La educación máxima de los integrantes de estos hogares es primaria o secundaria. Al no 

tener recursos para seguir estudiando, los jóvenes se integran al trabajo en el taller familiar de 

alfarería. En estos hogares el consumo de fuentes de proteína es esporádico, tales como carne de 

pollo, res y puerco. Utilizan parte de su producción agrícola de maíz, frijol y algunas hortalizas para el 

autoconsumo. Las compras de comida y artículos de primera necesidad como alimentos procesados, 

artículos de limpieza personal y de la vivienda las realizan dentro de la comunidad. 

En Españita el pequeño comercio formal e informal son actividades importantes para el grupo 

de hogares que se dedica a estas actividades como fuente principal de ingresos o complementaria a 

otras actividades. El pequeño comercio es una actividad realizada por mujeres, por adultos mayores y 
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por algunos jóvenes. Las mujeres esposas que contribuyen con al gasto familiar son las que se 

dedican al comercio informal vendiendo dulces, tamales y antojitos. 

Los pequeños comercios formales de Españita son atendidos por los dueños, que son 

hogares que obtienen sus medios de vida en su totalidad de estos negocios, los cuales son una 

tienda de abarrotes, una panadería, una pollería, un establecimiento dedicado a la venta de aceites 

automotrices y el otro está dedicado a la venta de refacciones para auto. Otros comerciantes reciben 

apoyo de sus hijos y complementan sus ingresos con esta actividad, tienen la responsabilidad de 

cuidar a sus nietos cuyos padres trabajan fuera de la comunidad. Los hogares que son dueños de 

estos comercios formales tienen viviendas pequeñas de adobe y tabique, con una pequeña cocina y 

su baño, carece de regadera y calentador de gas. Aunque, en el caso del panadero o el vendedor de 

aceites tienen viviendas confortables y amplias, están recién construidas, los muros son de tabique y 

los pisos de cemento. Entre los jefes de hogar de estos pequeños negocios, cinco de ellos son 

adultos mayores y por cuestiones de salud no pueden incorporarse a ninguna actividad fuera de la 

comunidad. 

 

Hogares agrícolas 

Los jefes de hogar que tienen como actividad principal la agricultura en Españita son adultos 

mayores que tienen más de 50 años. Algunos jóvenes que no tienen tierra ayudan al jefe de hogar en 

la siembra y cosecha de los cultivos, otros trabajan como jornaleros y uno como chofer de tractor. El 

régimen de propiedad de tenencia de la tierra es ejidal, las parcelas tienen una extensión de entre 2 y 

4 hectáreas por ejidatario. Toda la producción de Españita es de temporal. Los principales cultivos 

son maíz, cebada y trigo pero también se cultiva en menor proporción chícharo, haba, frijol y algunas 

hortalizas. La agricultura en Españita enfrenta diferentes adversidades como heladas y granizo, 

además de sequías prolongadas que afectan los calendarios de siembra y cosecha, lo que se 

expresa en muy bajo niveles de productividad e incluso pérdidas totales con mucha frecuencia. En 

consecuencia, la agricultura no es rentable debido a los altos costos de producción y a los bajos 

precios en el mercado de sus cultivos, lo cual no es remediado por el subsidio que reciben de 

Procampo -$1300 si tienen menos de 4 hectáreas ó $963 por hectárea si tienen más de 5 hectáreas. 

Esta situación ha provocado el frecuente abandono de tierras de cultivo. 

Sin embargo, algunos jefes de hogar siguen practicando la agricultura a pesar de las 

condiciones adversas de esta actividad, lo que se explica por la falta de oferta laboral en la 

comunidad y porque la agricultura es la única actividad que les permite satisfacer parcialmente sus 

necesidades de alimentación. Algunos campesinos entrevistados señalan que prefieren pasar 

penurias en su pueblo con su familia que tener mejores ingresos lejos de su familia: “comemos solo 

frijolitos pero muy contentos”. Muy pocos campesinos reciben remesas de los hijos que se encuentran 

trabajando fuera de la comunidad. Los jefes de hogar más jóvenes con hijos pequeños combinan la 

producción agrícola en sus parcelas con el trabajo asalariado agrícola en Españita. 

Las viviendas de estos campesinos son pequeñas, viven hacinados compartiendo en un 

mismo espacio la cocina con sus habitaciones y en algunos casos su construcción se quedó 

inconcluso. Hay varias casas en obra negra, en general las viviendas de los campesinos tienen muros 
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de adobe, pisos de tierra y concreto rustico, baños sin regadera. Además, la mayoría de estos 

hogares no cuentan con señal de televisión en casa a partir del apagón analógico realizado en 

México en 2016 y tampoco tienen recursos para contratar la señal de televisión digital; además, no 

cuentan con teléfono fijo. 

 El consumo de alimentos es limitado, ya que, con relación al resto de los hogares, éstos 

consumen menos carne de res, pollo o pescado. Los hogares campesinos reciben atención médica 

del Seguro Popular, porque no pueden pagar servicio privado de salud. 

La mayoría de los hijos de los campesinos solo puede estudiar la secundaria en Españita. Por 

lo que, los hijos de campesinos al concluir la primaria se incorporan al mercado laboral como 

jornaleros, obreros, en el comercio informal o migran. 

 

Conclusiones 

Los hallazgos de este trabajo muestran que los jefes de hogar son forzados a migrar debido a 

la imposibilidad de obtener sus medios de vida de la agricultura y de otras fuentes de trabajo en la 

localidad en Españita. El bienestar de los hogares en Españita es heterogéneo y depende de la 

actividad a la que se dedica el jefe de hogar. 

El acceso de los jefes de hogar a las redes sociales de información es fundamental para 

incorporarse en el flujo laboral migratorio dentro y fuera del país. Es a través de estas redes 

familiares, de vecinos, amigos y contratistas que pueden incorporarse al mercado laboral de la 

instalación de los sistemas de aire acondicionado. A eso se agregan el nivel de escolaridad y la edad, 

factores fundamentales para el aprendizaje de las capacidades que demanda la actividad más 

remunerada, que es la instalación de sistemas de aire acondicionado. 

Los jefes de hogar que migran a ciudades turísticas en México para trabajar en la instalación 

de sistemas de aire acondicionado son los que perciben los más altos ingresos. Los ingresos altos de 

estos jefes de familia, les permite invertir en mejoras o ampliaciones a sus viviendas, en la educación 

de sus hijos y satisfacer sus necesidades de alimentación, salud y esparcimiento. 

En el caso de la migración a los EUA la principal red de apoyo reside en la familia. En el caso 

de la participación en el mercado laboral agrícola en Canadá legalmente a través del programa de 

trabajadores agrícolas temporales PTAT. Algunos jefes de hogar migrantes internacionales tienen 

oportunidad de proporcionar una buena calidad de vida a su familia, de acuerdo con los principales 

indicadores: acceso a vivienda, salud, educación y servicios. Aunque en algunos hogares también se 

presenta el efecto negativo de la migración, la desintegración familiar, debido a los largos periodos de 

ausencia del jefe de familia. 

Finalmente, los hogares en donde el jefe de hogar se dedica a la agricultura y a la alfarería 

son los hogares más pobres. Los campesinos en Españita practican la agricultura de temporal, los 

costos de producción superan el valor de la cosecha, por lo que los campesinos no pueden satisfacer 

las necesidades básicas de sus hogares. Estos jefes de hogar son obligados a complementar sus 

ingresos incorporándose al mercado laboral dentro y fuera de las actividades agrícolas para obtener 

sus medios de vida. Las viviendas de los campesinos son pequeñas con muros de adobe con pisos 

de tierra y concreto rustico, baños sin regadera, con el apagón analógico muchos de ellos carecen de 
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televisión digital y no cuentan con teléfono fijo. El consumo de alimentos está basado en frijol y tortilla, 

el consumo de carne es muy escaso. Los hogares campesinos solo tienen acceso a los servicios 

médicos que proporciona el seguro popular. Los campesinos solo pueden pagar a sus hijos hasta la 

educación secundaria. 

El hallazgo más sobresaliente de esta investigación es que los trabajadores técnicos 

especializados que migran dentro del país, en el sistema de aire acondicionado son los tienen el 

mayor nivel de bienestar, no los migrantes internacionales como lo señala la literatura. Los 

campesinos de Españita al igual que la mayoría de los campesinos del país son los más pobres 

debido al abandono de una política pública que les permita salir de la pobreza, mediante programas 

de desarrollo humano y construcción de capacidades de los jóvenes que viven en el medio rural. 
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