
54 AGRO
PRODUCTIVIDAD

Resumen

La masificación de la migración veracruzana es relativamente reciente y se expande aceleradamente sin 
mostrar signos de reversión a corto plazo, requiriéndose analizar sus efectos en el sector productivo ru-
ral, que es el origen del grueso de los migrantes nacionales e internacionales. El objetivo fue analizar los 
cambios de la migración internacional en cuatro regiones campesinas de Veracruz, específicamente en 
organización del trabajo familiar, toma de decisiones productivas, actividades agrícolas, y tecnología de 
producción; dichas regiones tienen antecedentes migratorios. Se aplicó una investigación con técnicas 

cuantitativas (encuesta) y cualitativas (observación participante, entrevistas a informantes clave y estudio de caso) 
a una muestra de familias campesinas con experiencia migratoria, identificadas mediante la técnica “bola de nie-
ve”, y como límite del número de éstas se aplicó el principio de “saturación”. Los resultados indicaron cambios en 
los agro-ecosistemas por efecto de la migración en todas las regiones identificando intensificación de labores para 
los que permanecen en la comunidad; reestructuración de procesos de toma de decisiones en función del papel 
que desempeñaba el migrante en la familia; periodo de tiempo del ausente en función del tipo de migración (legal 
o indocumentada); así como, un cambio mínimo en actividades agropecuarias y su manejo tecnológico, además 
de procesos sinérgicos negativos que pueden acelerar el declive agrícola de los territorios al presentar mínimos 
impactos positivos en la composición agropecuaria y manejo tecnológico, contrastante con un impacto negativo 
en la vida campesina. 
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IntroduccIón

Diversas investigaciones sobre la mi-
gración en Veracruz (Mestries, 

2006; Anguiano, 2005; Córdova et al., 2008) coinciden en 
señalar que, hasta finales de los años ochenta del siglo XX, 
el estado fue un territorio que atraía población a sus polos 
de desarrollo agropecuario e industrial, aunque no fue aje-
no a la salida de sus habitantes a otras regiones del país; sin 
embargo, en general, hasta antes del censo de población 
de 2000, no se cataloga a Veracruz entre las principales en-
tidades expulsoras de migrantes nacionales o internacio-
nales. Anguiano (2007) afirma que en Veracruz la migra-
ción hacia Estados Unidos (EUA) no resultaba significativa; 
sin embargo, en la última década del siglo XX se observa la 
masificación de este fenómeno en diversos municipios del 
estado, sobre todo en áreas rurales. Pérez (2003) reporta 
que Veracruz experimenta una rápida escalada en la tabla 
de estados que más contribuyen con migrantes en los EUA, 
pues en 1992 se ubicaba en el lugar 30, en 1997 pasó al 27, 
en 2000 ocupó el 14, y en 2002 estaba en la cuarta posición.

La creciente participación de Veracruz en la migración tam-
bién se refleja en las remesas económicas captadas, dado 
que para 2011 Veracruz ocupó el séptimo lugar nacional en 
captación de remesas, con 1,273.1 millones de dólares que 
representaron 5.6 % del total nacional. Dichas remesas se 
recibieron mayormente en zonas rurales (Fundación BBVA 
Bancomer, 2012). La masificación de la migración interna-
cional veracruzana se relaciona con la crisis del mercado 
laboral estatal; la caída de los precios agrícolas en el mer-
cado internacional; la privatización de agroindustrias; las 
modificaciones al Artículo 27 Constitucional; y el desman-
telamiento del apoyo técnico y productivo institucional al 
sector agropecuario veracruzano (Skerrit, 2007). Mestries 
(2006) agrega que alrededor de 90 % de la migración ve-
racruzana hacia Estados Unidos es indocumentada y los 
migrantes provienen mayormente de áreas rurales y del 
sector agropecuario. Pérez (2008) señala que la migración 
internacional veracruzana tiene carácter eminentemente 
laboral, pues los que salen son principalmente hombres 
jóvenes en edad económicamente productiva que en EUA 
se emplean mayormente en trabajos poco calificados del 
sector industrial y de servicios, siendo escasa su inserción 
en actividades agropecuarias.

Respecto a los efectos de la migración internacional en el 
ámbito agropecuario, Córdova et al. (2008) mencionan que 
los estudios de caso en diferentes regiones del país indican 
que la migración conlleva procesos contradictorios en re-

lación con la producción agrícola, por lo que no es posible 
afirmar la presencia de tendencias lineales en cuanto a su 
impacto en la vida campesina. Sin embargo, la mayoría de 
las investigaciones reportan procesos donde la migración 
agudiza el abandono de la actividad primaria pero, paradó-
jicamente, al mismo tiempo el flujo de remesas contribuye 
al sostenimiento de la agricultura, al inyectarle subsidios 
que la mantienen en un nivel de subsistencia.

Nava-Tablada y Marroni (2003) encuentran una situación 
similar en su investigación sobre los impactos de la migra-
ción en la actividad agropecuaria de la Mixteca Poblana, 
donde la migración internacional masiva de trabajadores, 
propiciada por la crisis agrícola, incrementó la demanda 
regional de trabajo asalariado para suplir la mano de obra 
ausente, la cual se pagaba con las remesas enviadas por 
los migrantes que funcionaban como un subsidio para la 
actividad agrícola. Las mismas autoras reportan otros efec-
tos relacionados con la escasez de mano de obra debida a 
la emigración, tales como: intensificación del trabajo para 
las personas que permanecen en su lugar de origen, aban-
dono temporal o permanente de la actividad agrícola, dis-
minución en la diversidad de cultivos, estancamiento tec-
nológico, y pérdida del conocimiento técnico-productivo 
tradicional que se transmite de generación en generación. 
Dicho trabajo concluye que aunque la migración no es la 
causa principal del declive agrícola, sí acelera este proceso. 
Al analizar la migración como una respuesta de los campe-
sinos ante la crisis del café en tres municipios del estado de 
Puebla, Ramírez y González (2006) identifican dos tenden-
cias originadas por el flujo migratorio: el envejecimiento y 
la feminización de la mano de obra dedicada a la actividad 
agropecuaria, y la mayor dependencia de las unidades pro-
ductivas familiares respecto del envío de remesas. Canales 
y Montiel (2004) agregan que en Teocaltiche, Jalisco, el 
principal destino de las remesas es el gasto familiar, lo que 
contribuye a la capitalización de los hogares de los migran-
tes, pero no siempre implica una mejora de la actividad 
productiva en las comunidades de origen.

Mestries (2003), quien ha estudiado la migración en regio-
nes cafetaleras del centro de Veracruz, afirma que la cri-
sis de la cafeticultura provocó el aumento de la migración 
internacional. En consecuencia, las unidades domésticas 
perdieron a sus trabajadores masculinos más productivos 
y emprendedores, y dependieron cada vez más de las reme-
sas. Esto se tradujo en el creciente abandono de las fincas 
y el deterioro de la producción cafetalera, dado que ocurre 
una causalidad acumulativa entre crisis agrícola y migra-
ción, lo que provoca un declive productivo. 



56 AGRO
PRODUCTIVIDAD
AGRO
PRODUCTIVIDAD

Agroecosistemas campesinos

Aunque la migración internacional del estado de Veracruz 
ha sido abordada por diversas investigaciones (Chávez et 
al., 2007; Pérez, 2008; Córdova et al., 2008), debido a que 
la masificación de la migración es relativamente reciente 
(comparada con otras entidades de añeja tradición migra-
toria), se expande constante y aceleradamente a todo el 
territorio estatal, y no muestra signos de revertirse a corto 
plazo, y se requiere profundizar en aspectos, tales como 
sus efectos en el sector productivo rural, que ha sido el 
origen de los migrantes nacionales e internacionales. De 
acuerdo a lo anterior, el objetivo fue analizar los cambios 
que la migración internacional ha propiciado en la orga-
nización del trabajo familiar en las parcelas, toma de deci-
siones productivas, actividades agrícolas, y tecnología de 
producción en agro-ecosistemas de cuatro regiones cam-
pesinas de Veracruz.

MaterIales y Métodos

La investigación se realizó en cuatro regiones agroeco-
lógicas del estado de Veracruz, donde se registran flujos 
migratorios importantes, principalmente internacionales. 
Dos de ellas se localizan en la zona central montañosa, 
donde predomina la producción de café (Coffea arabica), y 
cuyo producto es reconocido en el mundo por su calidad, 
pero que actualmente enfrenta una grave crisis originada 
por la caída de los precios en el mercado internacional. Los 

municipios de Coatepec, Xico y Teocelo constituyen la pri-
mera de ellas; Huatusco e Ixtaczoquitlán, la segunda; y la 
región de los Tuxtlas representa la tercer zona, localizada 
en el trópico húmedo del sur de Veracruz, y que está inte-
grada por los municipios de San Andrés Tuxtla y Catemaco, 
donde se localiza la Reserva de la Biosfera de los Tuxtlas, 
área natural protegida de gran importancia ecológica en 
que se han desarrollado empresas dedicadas al ecoturis-
mo, como alternativa a la crisis de los cultivos tradicionales 
de la zona, mientras que los municipios de Paso de Ovejas y 
Puente Nacional constituyeron la cuarta región de estudio 
y se ubican en el trópico seco del centro del estado, donde 
las actividades económicas importantes son la ganadería 
de doble propósito, cultivo de caña de azúcar (Saccharum 
officinarum), maíz (Zea mays), papaya (Carica papaya) y 
mango (Mangifera indica) (Gallardo et al., 2002), agro-eco-
sistemas que también enfrentan una severa crisis que ha 
propiciado el aumento de la migración e impactos en las 
unidades de producción familiar. 

La investigación abordó el fenómeno migratorio desde un 
enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cuali-
tativas (Nava y Marroni, 2003). El trabajo de campo en las 
zonas de estudio inició con recorridos exploratorios, obser-
vación participante, y entrevistas con informantes clave 
que sirvieron para familiarizarse con la problemática de las 
regiones y seleccionar las poblaciones con mayor migra-
ción en el municipio (Cuadro 1).

Cuadro 1. Número de entrevistas en cada región, municipio y comunidad.

Región Municipio Comunidad Localización geográfica No.*

Coatepec

Coatepec Bella Esperanza 19°26’48.13” N
96°52’17.69” O 21

Xico Úrsulo Galván 19°25’33.43” N
97°00’48.23” O 20

Teocelo Tejerías 19°23’27.10” N
96°58’12.61” O 15

Huatusco
Huatusco Capulapa 19°05’45” N

96°52’41” O 18

Ixtaczoquitlán Zapoapan 18°50’22” N
96°59’32” O 28

Golfo Centro
Puente Nacional Hato de la Higuera 19°14’36” N

96°40’10” O 25

Paso de Ovejas Acazónica 19°12’44” N
96°35’17” O 35

Los Tuxtlas
Catemaco Pozolapan 18°25’34” N

95°06’50.29” O 25

San Andrés Tuxtla Chuniapan de Abajo 18°21’28-33” N
95°13’18.77” O 27

*.-Número de entrevistas.
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El universo de estudio lo cons-
tituyeron las familias campesi-
nas dedicadas a la producción 
agrícola con antecedentes 
migratorios, ya sea del jefe(a) 
de familia o algún(os) de los 
miembros. La identificación 
y número de familias encues-
tadas se realizó mediante la 
técnica “Bola de nieve” (Good-
man, 1961), y el número de 
familias a quienes se aplicó el 
cuestionario se definió al pre-
sentarse el principio de “sa-
turación” (Taylor y Bogdam, 

1990). 

El cuestionario se diseñó para captar 
datos de los miembros de la familia 
(migrantes y no migrantes), expe-
riencia migratoria, características de 
la producción agropecuaria familiar, 
y percepción de los impactos de la 
migración en dicha actividad y en la 
comunidad, mientras que las técni-
cas cualitativas como la observación, 
la entrevista y el estudio de caso se 
utilizaron para profundizar aspectos 
específicos que interesaba abordar en 
cada región de estudio.

resultados y dIscusIón

Cambios en la organización del 
trabajo familiar y toma de 
decisiones productivas
En el proceso migratorio, la salida de 
uno de los integrantes de la familia 
conlleva un proceso de reestructura-
ción al interior de la unidades familia-
res, que afecta de forma diferenciada 
los patrones de toma de decisiones y 
la distribución del trabajo según sea 
la posición familiar del migrante mas-
culino (padre, hijo mayor o menor). 

En general, en las cuatro regiones 
analizadas, la mitad de los entrevis-
tados no señalaron cambios en la 
organización del trabajo familiar. Sin 

embargo, una tercera parte identificó 
la intensificación de las labores para 
los que permanecen en la comunidad 
(mujeres, niños y ancianos, principal-
mente); un menor porcentaje men-
cionó aumento en la contratación de 
mano de obra; y otro pequeño grupo 
(10 %) el abandono de las principa-
les actividades agrícolas, en particular 
las que implican mayor demanda de 
mano de obra, tales como café, maíz y 
papaya, dependiendo de su vocación 
agroecológica). 

Para ilustrar con mayor detalle los 
cambios en los patrones de toma de 
decisiones y la distribución del tra-
bajo agrícola al interior de la familia, 
se exponen específicamente los ca-
sos de las localidades de Acazónica y 
Hato de la Higuera, pertenecientes al 
municipio de Paso de Ovejas y Puente 
Nacional, respectivamente, dado que 
en dichas comunidades la existencia 
de dos tipos diferentes de migración 
hacia los EUA (indocumentada en 
Acazónica y legal por contrato tempo-
ral en el Hato de la Higuera) permite 
ver claramente los contrastes entre 
ambas.

En estas dos localidades se encontró 
que la posición familiar que ocupa 
el migrante masculino (padre, hijo 
mayor o menor), la etapa de desa-
rrollo de la familia (con hijos peque-
ños, con hijos mayores), y el tipo de 
migración (legal o indocumentada), 
son elementos que también afectan 
de forma diferenciada la toma de 
decisiones y la distribución del tra-
bajo agrícola. En ambas localidades, 
cuando el que emigra hacia EUA es 
el padre de familia, dejando hijos pe-
queños, la madre se encarga de eje-
cutar las decisiones que tomaba jun-
to con su esposo (Figura 1 opción a), o 
bien, éste deja al frente a un familiar 
ajeno a la unidad doméstica campe-
sina, ya sea su padre, hermano o tío, 

entre otros (Figura 1, opción b). Cuan-
do las esposas se quedan a cargo de 
la actividad agrícola, generalmente 
buscan jornaleros para que siem-
bren y cosechen sus tierras, como 
lo expresa una  mujer que radica en 
Acazónica: “Cuando mi esposo está 
en Estados Unidos, yo soy hombre y 
mujer. Yo voy y me llevo a la gente a 
la parcela y le digo: me van a hacer 
esto y aquello” (Sra. Brenda).

Por su parte, la señora Manuela (tam-
bién de Acazónica), comenta lo que 
sucede cuando emigra el esposo y 
emerge un tomador de decisiones 
ajeno a la unidad doméstica campesi-
na: “Ahorita que no está́ mi esposo, 
el que siembra es mi suegro, o sea, 
que sembramos a medias. Mi esposo 
le manda dinero para los químicos y 
todo lo que hace falta, y mi suegro 
lleva los mozos para que trabajen 
la parcela (...); ya cuando mi suegro 
recoge el maíz, descuenta los gastos 
y me da la mitad de lo que cosecha” 
(Sra. Manuela, Acazónica).

Aunque ambos casos suceden en las 
dos localidades, la opción “a” se ob-
serva con mayor frecuencia en Hato 
de la Higuera, ya que los migrantes 
que emigran temporalmente con un 
contrato legal, se ausentan por pe-
riodos cortos y no es necesario desig-
nar a alguien ajeno al núcleo familiar 
para que se ocupe de la parcela, sien-
do la esposa quien se encarga de rea-
lizar las actividades o contratación de 
mano de obra para llevarla a cabo. 

En contraste, como los migrantes en 
Acazónica se ausentan por periodos 
más largos, debido al carácter indo-
cumentado de la migración, esta si-
tuación conduce a que los jefes de 
familia masculinos recurran a un fa-
miliar (generalmente su padre) para 
atender la parcela, ya que conside-
ran que la esposa no puede hacerse 
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cargo del trabajo agrícola porque tiene que seguir cum-
pliendo con todas sus obligaciones domésticas (Figura 1, 
opción b).

Cuando en la unidad doméstica campesina nuclear existen 
hijos mayores que permanecen en la comunidad, éstos se 
involucran más en el proceso productivo ante la ausencia 
del padre, participan en la toma de decisiones, y ayudan a 
su madre a realizar las actividades agrícolas (Figura 2 op-

ción c). Al respecto, Don Hilario de Hato de la Higuera re-
lata que cuando él emigra, su esposa y su hijo mayor 

se hacen cargo de la parcela: “Cuando estaba yo en 
Estados Unidos, mi hijo mayor iba a trabajar, a 

limpiar o lo que hacía falta, y ya si no, pues 
mi esposa buscaba mozos, pero pues no 

es lo mismo que trabaje uno a buscar 
mozos porque no hacen lo que 

uno está acostumbrado a 
trabajar (...). Enton-

ces se sembraba 
más po-

Figura 1. Esquema de toma de decisiones de las unidades domésticas campesinas nucleares con hijos pequeños.

quito (...), nada más para el gasto de la familia” (Don Hila-
rio, Hato de la Higuera).

Por su parte, la señora Gabriela, de Acazónica, narra cómo 
se tomaban las decisiones de su unidad doméstica campe-
sina cuando sus hijos fueron migrantes (Figura 1, opción d): 
“Mis hijos le mandaban dinero a mi esposo para que sem-
brara (...) pero como él se quedaba solo, sembraba como 
quería (...). Como mis hijos andaban en Estados Unidos y 
ya no había quien ayudara a mi esposo, él buscaba peones 
que lo ayudaran a sembrar” (Sra. Gabriela, Acazónica).

En las unidades domésticas campesinas, generalmente 
el que toma las decisiones y organiza la manera en que 
cada miembro las ejecuta es el padre de familia. Cuando 
la unidad doméstica campesina cuenta con hijos varones 
mayores, en algunos casos éstos comparten la toma de de-
cisiones con su padre. Sin embargo, al salir él hacia Estados 
Unidos (como el caso que narra Don Hilario en Hato de la 
Higuera), la unidad doméstica campesina se reestructura 
para seguir produciendo: en este caso se redujo la inten-
sidad de la actividad agrícola y se amplió́la participación 
del hijo y la madre en la toma de decisiones (aunque éstas 

se siguen negociando con el padre ausente). Por el 
contrario, cuando el que emigra es un hijo 
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mayor (el caso de la Sra. Gabriela, de Acazónica), el padre se 
encarga de tomar y ejecutar las decisiones productivas con 
ayuda del dinero de las remesas, pero ni el migrante ni la 
madre tienen “voz ni voto”.

Estos patrones son similares a lo que Ortega y Ochoa (2004) 
describen como “profundos cambios en la estructura fami-
liar”, ya que en algunas regiones rurales con migración, en 
ausencia de hombres que trabajen la tierra, es común que 
las mujeres y los hijos (en la mayoría de los casos) se ha-
gan cargo de las parcelas. Garza et al. (2007) reportan que 
la salida del hijo o esposo conduce a una reasignación de 
responsabilidades desfavorable para las mujeres, quienes 
intensifican su trabajo en la unidad doméstica al tener que 
asumir la carga de las labores agrícolas, pero sin que ello 
represente un mayor control de las decisiones económicas 
familiares.

En ambas localidades, la mano de obra utilizada en el tra-
bajo agrícola es una combinación de fuerza de trabajo 
familiar (durante la mayor parte del año para labores de 
mantenimiento, como fertilizar, aplicar plaguicidas o des-
hierbar) y jornaleros contratados para las épocas de 
mayor trabajo (siembra y cosecha). Sin embar-
go, en Acazónica existen unidades 

Figura 2. Esquema de la toma de decisiones de las unidades domésticas campesinas nucleares con hijos varones mayores.

d)

domésticas que no recurren a la contratación de mano de 
obra porque siembran extensiones pequeñas o dedican la 
mayor parte de sus parcelas a la ganadería extensiva, que 
requiere poco trabajo; por tanto, las unidades de produc-
ción pueden ser atendidas, empleando exclusivamente 
fuerza de trabajo familiar.

En la comunidad de Acazónica el cambio más observado fue 
la contratación de mano de obra (pagada con las remesas 
enviadas por los migrantes). También se intensifica el 
trabajo de los que se quedan y, en menor medida, 
las tierras se ceden temporalmente a parientes 
que se encargan de cultivarlas mientras el mi-
grante está ausente. Como ejemplo de lo 
anterior la Sra. Brenda de Acazónica, 
comenta: ”Mi yerno, el esposo de 
mi hija mayor, trabajaba mis 
tierras porque soy ejida-
taria. Yo le presta-
ba mis tierras 
p a r a 
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que sembrara, pero cuando se fue a 
Estados Unidos yo no sembraba maíz 
en mis tierras; se las di a mi compadre 
el del molino una temporada, otra 
temporada las sembró mi primo, otra 
mi compadre Humberto, que tam-
bién ya se fue “pal” otro lado, y otra 
temporada lo hice yo, contratando 
peones”.

En contraparte, en la comunidad del 
Hato de la Higuera predomina la in-
tensificación del trabajo de los que 
permanecen en la comunidad y, en 
menor medida, la contratación de jor-
naleros, debido a que los migrantes 
salen temporalmente por contrato y 
suelen estar presentes cuando la la-
bor del campo requiere de más mano 
de obra (siembra y cosecha). Esto se 
debe a que, una vez que han dejado 
sembradas sus parcelas, los migran-
tes viajan a EUA y cuando regresan es 
tiempo de realizar la cosecha. Sólo en 
caso de que los migrantes no regre-
sen en la época de cosecha, entonces 
la familia suple su trabajo con mano 
de obra contratada, la cual se paga 
con dinero de las remesas (Figura 4).

Estos procesos de reorganización del 
trabajo y toma de decisiones registra-
dos en la unidad doméstica familiar, 

Figura 3. Contratación de personas para realizar actividades de campo, con base en decisiones tomadas 

por las Mujeres de la familia del emigrante.

Figura 4. Reorganización de la fuerza de trabajo en las unidades domésticas familiares ante la migración.

que implican intensificación de las jornadas laborales para los miembros que 
permanecen en la localidad (generalmente mujeres, niños y ancianos que tie-
nen la responsabilidad de mantener produciendo la parcela), la contratación de 
mano de obra, o bien, la cesión temporal de las tierras a parientes, coincide con 
lo reportado por Nava y Marrroni (2003), Miranda (2006) y Córdova et al. (2008), 
en otros estudios de caso en localidades rurales mexicanas.

Cambios en las actividades agrícolas y tecnología de producción
En general, en las cuatro regiones campesinas de Veracruz analizadas, las acti-
vidades productivas y la tecnología empleada en los agro-ecosistemas ha sido 
poco afectada por la migración. En las dos regiones cafetaleras, la mayoría de los 
entrevistados (tres cuartas partes) coincidieron en que la actividad cafetalera no 
ha sufrido cambios significativos por efecto de la migración, ya que éstos se re-
lacionan principalmente con la crisis productiva del sector cafetalero por el bajo 
precio en el mercado y, en menor medida, por la ausencia de los familiares que 
atendían el cafetal. Los cambios identificados se refieren principalmente a la re-
ducción en la superficie y, en menor proporción, al abandono del cultivo de café. 
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La reducción en la superficie se relaciona con la reconver-
sión productiva de los cafetales a otros cultivos; en el caso 
de la región de Coatepec, la sustitución del café por caña 
de azúcar (Saccharum officinarum) y limón Persa (Citrus 
latifolia); y en la de Huatusco, igualmente por caña de 
azúcar y cultivos ornamentales. Otras razones del escaso 
cambio de la actividad productiva en estos agro-ecosiste-
mas es que las parcelas de café son pequeñas y, por tanto, 
los familiares que permanecen en la comunidad las atien-
den o contratan peones para que sustituyan la mano de 
obra ausente, sobre todo en periodos de mayor demanda 
de trabajo.

Aunque en la región de los Tuxtlas la población que per-
cibe cambios en la actividad agrícola es ligeramente su-
perior (una tercera parte) a la que se registró en las regio-
nes cafetaleras descritas, predominan los entrevistados 
que no percibieron ninguna modificación en la actividad 
productiva (más de 50 %). Los principales cambios perci-
bidos fueron la disminución de la superficie y el abandono 
de la actividad agrícola (renta o venta de parcelas), con 
el objetivo de enfrentar la ausencia de los miembros que 
se dedicaban al cuidado de las parcelas, aunque también 

estos cambios se imputan a dificultades económicas para 
practicar la agricultura. Al igual que en las anteriores, 
en esta zona los efectos de la migración se relacionaron 
directamente con un cambio de uso del suelo, como por 
ejemplo, de maíz hacia ganadería extensiva que requiere 
menor uso de mano de obra.

En la región Golfo Centro (Paso de ovejas y Puente Nacio-
nal), menos de la mitad de los entrevistados consideraron 
que existen cambios en la actividad agrícola por efecto de 
la migración. En los casos en que se perciben modifica-
ciones en el agro-ecosistema, se observan algunas dife-
rencias según el tipo de migración predominante en la lo-
calidad. Así, en Acazónica, donde existe mayor migración 
indocumentada, los principales efectos señalados fueron 
abandono del maíz, abandono de parcelas, reducción del 
área de siembra, y cambio de uso del suelo de cultivos a 
pastizales para cría de ganado vacuno. Por su parte, en 
Hato de la Higuera (con predominio de la migración legal 
temporal) se identificaron, en orden de importancia: re-
ducción del área de siembra, abandono de parcelas, dis-
minución de rendimientos productivos y abandono del 
cultivo de maíz (Figura 5).

Figura 5. Actividades productivas del agro-ecosistema maíz (Zea mays) que involucra a diversos miembros de la familia del 

migrante. 
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Cabe señalar que en esta localidad la diversidad de cultivos 
se ha visto menos afectada que en Acazónica, a causa de 
la migración, ya que los migrantes salen a trabajar hacia 
EUA por contrato y por periodos cortos; lo que les permite 
seguir dedicándose a la actividad agropecuaria una parte 
del año y no tener que dejar de sembrar algún cultivo por 
ausencia de mano de obra. Esto explica por qué, además 
de producir maíz, las familias de Hato de la Higuera cuen-
tan con un cultivo comercial importante, como es el chile 
(Capsicum annum), que demanda mayor mano de obra e 
inversión, dado que los migrantes regresan en los periodos 
de mayor trabajo (siembra y cosecha) y además invierten 
parte de las remesas en esta actividad agrícola, que aún les 
resulta rentable. Mientras tanto, en Acazónica la falta de 
mano de obra y los largos periodos de ausencia de los mi-
grantes indocumentados ha limitado la actividad agrícola, 
casi exclusivamente al cultivo de maíz para autoconsumo.

En general, en las cuatro regiones campesinas de 
Veracruz, las actividades productivas de los agro-
ecosistemas han sido poco afectadas por la migra-
ción internacional, donde los principales cambios 
identificados son la reducción de la superficie de 
alguno de los cultivos, asociada a sustitución por 
otro sistema de producción que requiere menor 
mano de obra, o cultivos de mayor rentabilidad. En 
este último caso el cambio de sistema productivo 
se relaciona mayormente con el contexto socioeco-
nómico y político de crisis productiva y bajo precio 
de venta de los productos, que con los efectos de la 

migración internacional. 

En general, el abandono de las parcelas por la migración se 
presentó sólo en un reducido número de familias: las de-
más conservaron su tierras y actividad agrícola, dado que 
las unidades campesinas analizadas son de superficie pe-
queña, de tal forma que los integrantes que permanecen 
en la localidad intensifican su trabajo para suplir la mano 
de obra de los migrantes y mantener activa la unidad de 
producción. También se observó que cuando existe migra-
ción legal temporal por contrato, los cambios imputables 
a la migración son menores que en las localidades donde 
predomina la migración indocumentada, esto debido a que 
esta última modalidad permite al migrante seguir partici-
pando en la planificación e instrumentación de las activi-
dades agrícolas, ya que puede regresar a la localidad en 
las épocas de mayor trabajo, lo cual no es posible para los 
migrantes indocumentados que permanecen largos perio-
dos en Estados Unidos, a causa de la dificultad de cruzar la 
frontera ilegalmente.

En cuanto a cambios en la tecnología de producción, en 
general no se identificaron mejoras significativas relacio-
nadas con la migración en las regiones estudiadas. En la 
zona de Coatepec ninguna familia hizo referencia a me-
joras tecnológicas en sus cafetales. Mientras, en la región 
de Huatusco el mejor manejo tecnológico de los cafetales 
se asoció a mayor tamaño de las parcelas sin impacto re-
levante con el monto de remesas y número de migrantes. 
En los Tuxtlas, sólo 5 % de las remesas se destinó a algún 
tipo de inversión productiva y/o mejora tecnológica (com-
pra de terrenos agrícolas, mejora de infraestructura pro-
ductiva, etcétera).

En la región Golfo Centro se encontró que la inversión 
productiva agropecuaria representó la segunda opción de 
destino de las remesas, siendo las principales inversiones 
productivas la adquisición de nuevas tierras para cultivar, 
la compra de insumos (fertilizantes, semillas), y pago de 
asesoría técnica (con la consecuente obtención de mejores 
rendimientos). Estos cambios se dieron principalmente en 
la comunidad del Hato de la Higuera, donde el patrón mi-
gratorio es legal y uno de sus ejes productivos es el cultivo 
de chile (Capsicum annum). Lo anterior coincide en general 
con lo reportado por Córdova et al. (2008), quienes con-
cluyen que la migración tiene efectos contradictorios en 
relación con la producción agrícola, ya que por una parte 
agudiza el abandono de la actividad primaria, y al mismo 
tiempo las remesas contribuyen a su sostenimiento.

conclusIones

 El principal cambio percibido por las familias campe-
sinas con experiencia migratoria en cuanto a la dis-
tribución del trabajo agrícola, fue la intensificación 
de las labores para los que permanecen en la comu-
nidad, principalmente mujeres, niños y ancianos, sin 
importar la zona agroecológica en que se localicen. 

 Existe reestructuración de los procesos de toma de 
decisiones cuando alguno de los miembros de la fa-
milia emigra, y depende principalmente de la fun-
ción que desempeñaba el migrante en la familia y 
del periodo de tiempo que se ausenta, condicionado 
lo anterior por el tipo de migración, ya sea legal o 
indocumentada.

 Los cambios en las actividades agropecuarias de los 
agro-ecosistemas por efecto de la migración son 
mínimos en las cuatro regiones, dado que la modi-
ficación más registrada es el cambio de los cultivos 
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tradicionales de cada una de éstas (café, maíz) hacia 
otros que requieren menor uso de mano de obra (ga-
nadería extensiva) o cultivos comerciales que pue-
den incrementar sus ingresos (caña de azúcar, limón 
persa, ornamentales).

 Las remesas producto de la migración generalmente 
no tienen un impacto positivo en el manejo tecno-
lógico de los agro-ecosistemas. Las excepciones se 
asocian a las características inherentes de cada ac-
tividad agrícola dentro de la dinámica productiva re-
gional y comercial, pero principalmente a los precios 
del mercado.
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