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LOS NUEVOS PAPELES DE LA MUJER COMO CONSECUENCIA DE LA 
MIGRACION MASCULINA EN LA COMUNIDAD DE EL PERICON, MUNICIPIO 

DE TECOANAPA, GUERRERO, MEX. 
  

                      Leticia Bibiano Mendoza∗ 
 
Introducción 
 
La migración Internacional como espacio de investigación  ha sido motivo de análisis en 
las distintas áreas del conocimiento,  (economía, sociología, antropología, demografía, 
etc.) algunas áreas han replanteado el análisis  de la migración con perspectivas más 
amplias e incluyentes, como el género, transnacionalismo, cultura, identidad, entre otras,  
 
Los movimientos de población al interior de las naciones y más allá de los límites 
fronterizos es una actividad añeja, no obstante, las migraciones internacionales de las 
personas en el marco de la globalización,  (mercados sin fronteras y avances 
tecnológicos) son restringidas por el “llamado nuevo orden económico internacional”: 
(Hernández, 2004:9) 
 
Un aspecto que consideramos adquiere mayor relevancia cuando la migración  se inclina 
más hacia la feminización como resultado, entre otros elementos, al acceso de las 
mujeres al mercado de trabajo. 
 
Conscientes de la rapidez con que se desarrollan los cambios mundiales, reconocemos 
que es primordial  el análisis  con referencias globalizadoras, que permitan la reflexión en 
torno a problemas generales e integrales  como lo económico, social, político, ambiental, y 
cultural; de tal forma que haga posible comprender la complejidad de la emigración como  
fenómeno social, y romper con la tendencia economicista y androcentrista en que están 
enfocadas la mayoría de las investigaciones,  de tal suerte que permita  abrir los espacios 
de discusión  y conocer perspectivas como el género,  y que podamos analizar las formas 
en que la mujer está participando en los movimientos migratorios  
 
Los datos actuales refieren que alrededor  de los 180 millones de migrantes 
internacionales, casi el 50% corresponde al sexo femenino; pero lo relevante del asunto 
es que a partir de los análisis con perspectivas genéricas, nos damos cuenta que estas 
mujeres ya no migran como damas de compañía, sino que lo hacen de  forma 
personalizada buscando desempeñarse en actividades remuneradas, (Cortés, 2005: 9) 
 
De acuerdo con (Escobar, Bean y Weintraub, 1999: 9)  la dinámica de la emigración 
mexicana  no es inamovible, diferentes  factores emergen y cambian los movimientos 
migratorios, estos factores están relacionados con el cambio demográfico, la 
reestructuración económica, cambios en las políticas inmigratorias de Estados Unidos de 
América y las relaciones comerciales. Es decir, tal parece que los cambios en las 
estructuras globales respecto a todo aquello que tiene que ver con lo que produce y  
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reproduce  el mercado de trabajo, entra en correspondencia con las migraciones y estas  
repercuten  en las localidades al fortalecerse el reacomodo global; las contradicciones, la 
resistencia o la adaptación de las influencias globales, emergen las resignificaciones en lo 
local.  
 
No obstante, es evidente que las modificaciones y reestructuraciones económicas son 
“aceptadas” con  notables diferencias entre hombres y mujeres, principalmente en la 
segmentación del mercado laboral, nada más habría que observar  que los trabajos a los 
que tienen acceso las mujeres emigrantes Peruanas y Nicaragüenses, son aquellos que 
tienen que ver con las actividades de servicio doméstico, es decir, se extiende lo que 
tradicionalmente  realizan las mujeres en sus hogares de origen (Op cit: 43) 
 
Como fenómeno social la migración ha originado espacios de reflexión,  si consideramos 
que la mayoría de los desplazamientos de población de las áreas rurales tienen como 
denominador común buscar alternativas que permitan ayudar a sobrellevar  la pobreza en 
la que viven las familias, tarea  difícil de lograr por la vía campesina  cuando se tiene una 
producción de subsistencia en tiempos de globalización y de políticas  de estado 
neoliberales. (Robles, 2000: 28) Particularmente los resultados de tales políticas en 
relación a la mujer están a la vista,  mayor participación de las mujeres en las actividades 
agrícolas, situación que pone de manifiesto el papel fundamental que están 
desempeñando las mujeres en la economía de los hogares rurales. 
 
En este sentido, adquieren gran importancia las investigaciones referentes a la migración, 
sobre todo cuando en la actualidad representa una de las estrategias de sobrevivenvcia  
tanto de las ciudades como del medio rural.  (Canabal, 2000:169) 
 
Así mismo, El Estado de Guerrero se ha convertido en uno de los principales expulsores 
de mano obra al exterior del país, (sexto lugar) (Canabal, 2004:13) razón de más para 
interesarnos en la investigación de las comunidades que poco o casi nada  se ha 
investigado sobre el tema. 
 
En este trabajo, de manera sucinta abordamos el género femenino como una categoría 
construida social, histórica  y cultural que la sociedad hace en relación a la diferencia de 
sexos (hombre/mujer). Aclaramos que esta ponencia es parte de una investigación más 
amplia; (analizaremos a las mujeres que con un esposo, hijos, hermanos, o padres 
ausentes, enfrentan el fenómeno migratorio) pero en este momento nuestro análisis lo 
dirigimos únicamente a señalar los nuevos papeles en los que participan las mujeres 
esposas de migrantes de una comunidad expulsora de mano de obra masculina como lo 
es la localidad de El Pericón. Municipio de Tecoanapa, del Estado de Guerrero. 
 
Métodos 
La investigación es un análisis descriptivo, para lo cual se utiliza la metodología cualitativa 
que permitirá analizar, historias de vida, trabajo de campo de larga duración en contacto 
con las mujeres sujetas de la investigación,  sin embargo, nos apoyamos también en  lo 
cuantitativo para conocer en términos numéricos el comportamiento del fenómeno de la 
migración en la comunidad de estudio, a través de la herramienta de la encuesta 
conoceremos datos  que nos permita conocer  quiénes son los que están  migrando,  si 
los hombres o mujeres, o ambos y en qué proporción. 
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Antecedentes 
El Pericón,  interacción social y  comunitaria  en el contexto migratorio 
 
De acuerdo con la información obtenida1,  los primeros fundadores de la comunidad 
fueron la familia de apellido  Mata, con posterioridad se incorporaron los de apellido Mora, 
lo que explica el predominio de estos apellidos en la mayoría de los 1809 habitantes que 
conforman la comunidad de los cuales 837 son hombres y 972 mujeres.(INEGI 2005) 
 
La experiencia migratoria de los habitantes de la Comunidad rural de El Pericón, 
Municipio de Tecoanapa, región de la Costa Chica del Estado de Guerrero, México, 
relativamente es joven. De acuerdo con los primeros datos obtenidos en nuestra 
investigación, al menos el 48 % de los 283 hogares que conforman la comunidad, tienen 
un integrante de la familia trabajando en Estados Unidos de América, (EUA) las personas 
que en estos momentos se encuentran trabajando en el “norte”,2 en promedio no tiene 
más de 5 años, sin embargo,  los datos proporcionados por los mismos pobladores, los 
primeros habitantes que empezaron a participar en los movimientos migratorios lo hicieron 
aproximadamente hace 15 años.  
 
Los migrantes de la comunidad de El Pericón han fortalecido sus redes migratorias en Los 
Ángeles, Florida y Washington, sorprende que algunas familias no sepan específicamente 
donde se encuentran trabajando sus familiares, debido a que no tienen noticias de ellos, 
pero más sorprendente es que esta situación es más frecuente cuando se trata de hijos 
migrantes del sexo masculino y solteros, en menor medida sucede cuando se trata del 
jefe de la familia, es decir el Papá, así mismo, son los hombres (84%) los que más 
migran, en comparación con el 16% de las mujeres. 
 
La población de el Pericón es una comunidad  ciento por ciento rural, dedicados  casi en 
su totalidad a la agricultura, son contados los pobladores que combinan la agricultura y la 
ganadería. Por tradición  histórica el producto que cultivan es el maíz, sin embargo 
también  siembran, jamaica,  calabaza  y fríjol, entre otros. 
Los pobladores aún conservan algunas tradiciones que van de generación en generación, 
desde hace 60 años aproximadamente el 13 de septiembre se celebra una ofrenda a la 
Santa Cruz, porque las milpas empiezan a dar sus primeros frutos, los pobladores  
organizan una fiesta en honor al maíz, dan gracias por los frutos de su trabajo, por la 
llegada del maíz nuevo que piden para que los niños tengan que comer. 
 
Según Don Marcelino Rizo, habitante de 60 años de edad, quien fue el responsable de 
organizar el festejo del presente año, todo se hace en honor a la Santa Cruz, la ofrenda  
de elotes cocidos, tamales con sal y con dulce, se ponen en el altar de la capilla de la 
Virgen de Guadalupe donde se lleva a cabo una misa, culminando con las danzas típicas 
de diferentes regiones como los chinelos, los  diablos, los moros, chareo, entre otras, que 
son representadas con niños y niñas. 
                                                            
1Entrevista  al Sr. Genaro Mora, quien tiene aproximadamente 87 años de edad 

2Término usado para indicar que una persona está en EUA 
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La comunidad articula sus relaciones comerciales, sociales y culturales al interior con los 
mismos pobladores, sin embargo, hay una conexión económica, social y política con 
Tecoanapa,  la Cabecera Municipal, esto se facilita debido  a que la comunidad está 
ubicada a orillas de la carretera federal que conduce hasta  el municipio vecino de Ayutla 
de los Libres, además de las  vías de comunicación y de transporte público  que ayuda a 
satisfacer las necesidades de los pobladores. 
 
Las actividades tanto de hombres como de  mujeres en la comunidad están muy bien 
definidas, como ocurre en la mayoría de las comunidades rurales;  los hombre dedicados 
a las actividades del campo, las mujeres en los quehaceres del hogar, sin que esto 
signifique que estén desligadas totalmente de las labores del campo,  situación que no 
ocurre con los hombres en cuanto a las actividades tradicionales asignadas a la mujer, a 
la mujer si se le ve trabajando  la tierra, en cambio al hombre no se le ve lavando ropa en 
el río. Situación que se reproduce con los niños, ellos de acuerdo a su edad, ayudan al 
Papá en las actividades del campo, como acarrear leña;  ellas desde pequeñas 7 u 8 años 
aproximadamente ya saben lavar trastes y ropa, cuidan a sus hermanos menores, pero 
también acarrean leña y cosechan la siembra. 
 
En cuanto a los servicios públicos la comunidad cuenta con energía eléctrica, no hay 
drenaje ni agua potable, el agua se almacena en un tanque directamente del río y de ahí 
se distribuye hacia las casas por gravedad, generalmente en los meses de lluvia, (junio, 
julio, agosto, septiembre y octubre) el agua que llega a los hogares es utilizada para los 
quehaceres de la cocina, y el aseo personal, en menor medida es utilizada para lavar la 
ropa, ya que a las mujeres se les hace más práctico trasladarse  al río que está muy cerca 
de la comunidad.   
 
Los cuidados de la salud recaen en el Médico pasante y una Enfermera del Centro de 
Salud,  sin embargo, hemos podido constatar que todavía existen prácticas de “curar” a 
través de las hierbas, sobre todo cuando se sospecha que es una “enfermedad mala”, 
según nuestro informante, significa que no se cura con medicina, se busca una plantita en 
las afueras de la localidad, y con ella se limpia a la persona enferma al mismo tiempo que 
se hacen oraciones. 
 
Es sobresaliente la importancia que los habitantes de El Pericón asignan a la educación, 
la comunidad cuenta con un Jardín de Niños, Primaria, Tele Secundaria, Preparatoria 
Popular incorporada a la Universidad Autónoma de Guerrero, y recientemente en el ciclo 
escolar 2008-2009, inició actividades una Licenciatura en Desarrollo Regional, 
dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
 
Conscientes de  que la educación es  relevante para el progreso y desarrollo de su 
comunidad,  los habitantes se han ocupado por gestionar la apertura de las escuelas 
señaladas, aún cuando no tienen los recursos disponibles, apoyan a sus hijos para que 
continúen estudiando, y algunos ejidatarios donan sus tierras para que se construyan  las 
escuelas.   
 
La discusión teórica y  la realidad de las mujeres que se quedan 
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Uno de los trabajos precursores3 con mujeres de Bolivia y Galicia sobre los  roles que 
realiza la mujer al estar ausente el esposo por causas de la migración, señala  que debido 
a los cambios que experimentaron las mujeres esposas de migrantes y  jefas de hogar, se 
han fortalecido y  se convierten en mujeres emprendedoras de empresas familiares y que 
son capaces de tomar sus decisiones libremente, además de tener una mayor 
colaboración en la comunidad. Aunque es importante señalar  que la estructura de 
parentesco puede intervenir y los resultados sean completamente diferentes, quizá  
algunas mujeres ante la ausencia del esposo decidan buscar la protección masculina con 
otros miembros de la familia, privilegiando la ascendencia de la patrivirilocalidad  
 
En nuestro país es común que los hombres migrantes tomen la decisión de dejar en casa 
de sus padres a la esposa y los hijos, y como bien lo señala (D’ Aubetterre,  2000:301) la 
situación se  hace extremadamente complicada para la mujer, debido a que generalmente 
ésta adquiere responsabilidades mayores, es decir, la mujer no nada más se ocupa de las 
responsabilidades de sus hijos, sino que realiza más actividades atendiendo al suegro,  o 
los cuñados.  
 
En las comunidades rurales las actividades de las mujeres rebasan las diez horas  diarias, 
porque tienen que cumplir con sus obligaciones de madre, esposa y agricultora, y  en 
estos momentos los programas de desarrollo rural  excluyen y  desestiman esos  asuntos 
“del hogar”. (Droy. 1996:21). 
 
Hay que subrayar, que ante el intento por revertir las carencias, las mujeres rurales jefas 
de hogar, son las más afectadas porque tienen que realizar mayores cargas de trabajo, 
las productivas y las tradicionales “propias de su sexo”, y sin embargo su esfuerzo no se 
traduce a mejoras que permitan una mejor calidad de vida. (Robles, 2000:29) 
 
Otro dato relevante es que los hogares encabezados por hombres, generalmente cuentan 
con el apoyo de la mujer y socialmente están sustraídos de las actividades del ámbito 
doméstico, y en cambio los hogares encabezados por mujeres en nuestro país, (63.6%) el 
hombre está ausente, es proveedora y realiza actividades domésticas, habiendo una 
desigualdad muy significativa en detrimento de la mujer. (Canabal, 2006:24-25) 

En México las investigaciones al respecto revelan que los nuevos papeles que 
desempeñan las mujeres en comunidades rurales al convertirse en jefas de familia, deja 
diferentes experiencias: (Marroni 2000:99-103). Aunque en teoría las familias lo toman 
como una estrategia de sobrevivencia, en la práctica los resultados son de 
contradicciones e incertidumbre; hay frustraciones, logros y fracasos. Esencialmente el 
análisis  de la autora a una familia que tanto el esposo y los hijos mayores migran en 
busca de mejores oportunidades de vida, quedándose la esposa con los hijos más 
pequeños en su comunidad de origen, nos dan elementos suficientes  para decir que los 
nuevos roles que desempeñan las mujeres por la migración del hombre, les está dejando 
mayores cargas al realizar dobles o triples jornadas de trabajo, porque aparte de las 
                                                            
3Hess Buechler, (1976), citado en Ariza, Género y migración femenina: dimensiones analíticas y desafíos metodológicos, en 
Barrera, Oehmichen, (2000) 
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labores “propias de su género”, trabaja la tierra y en situaciones extremas aceptando 
pagos en especie, educa a los hijos, administra los recursos, representa al esposo 
ausente en  la comunidad, y sin que todos estos esfuerzos signifiquen una mejor calidad 
de vida. 
   
Estudios como estos nos permite ingresar a la realidad de las mujeres que participan en la 
migración y nos muestra la cara oculta de la migración desde una perspectiva de género, 
en este sentido, nuestro análisis de las mujeres de la comunidad del Pericón, nos permite 
constatar que la invisibilidad de las múltiples actividades que desempeña la mujer rural,  
paradójicamente están representadas y delineadas en aquellas mujeres que de la noche a 
la mañana tienen que desempeñar diferentes roles porque la necesidad de sobrevivir 
apremia, y muestra  como la mujer es el  elemento principal que ha facilitado la migración 
masculina, pero que sin embargo, cada una vive su propia experiencia. 
 
La Sra4. “X”,  es responsable de 5 hijos todos menores de edad, su casa es de adobe, el 
techo es una parte de teja y otra de lámina, el piso es de tierra, en general tiene muchas 
carencias,  nos dice que su esposo tiene 5 años que se marchó y  le envía dinero cuando 
se acuerda. (cada 8 meses) El hijo mayor  de 16 años se desesperó de la situación 
económica y también decidió emigrar, él si  le manda dinero, sobre todo porque quiere 
que sus hermanos sigan estudiando, aunque le manda poco porque no tiene un trabajo 
fijo. 
Con nostalgia cuenta que antes de que su esposo se marchara, ella solo se dedicaba a su 
casa y a sus hijos, sin embargo inmediatamente sonríe y dice que no le tiene miedo al 
trabajo, ahora ella siembra y cosecha la milpa, busca la leña, aunque  trabaja más,  “su 
milpa no la deja sin comer”.  
 
“Pa irla pasando no hay problema, aunque frijolitos, deporsi cuando el no se iba yo 
trabajaba el campo, ya le llevo su comida y le ayudo a sembrar, a levantar cosecha, pero 
se le puso que se iba y se fue, pero de qué sirve, manda a veces, lo pesado es  la 
escuela,  hay que comprar uniforme, libreta, cooperación y todo el gasto, por eso mija dice 
que ya no va estudiar, nada mas la secundaria, pero yo le digo no mija estudia, tu 
hermano se fue a sufrir porque tu estudies, pero dice no que ya voy a trabajar, le digo mija 
estudia porque si trabajas piden estudio y luego tu no tienes, así sin saber el trabajo de la 
mujer que vale, los hijos, puro lavar, hacer de comer, la milpa, es duro ser pobre y estar 
sola”.  

Al asumir diferentes roles además de su rol tradicional, la mujer se convierte en 
proveedora inmediata de recursos  que hacen posible la subsistencia de los hijos 
pequeños que todavía no pueden trabajar ni migrar,  reproductora y administradora de 
recursos familiares, sin que ello signifique beneficios en su persona 

Indiscutiblemente que lo relevante de las mujeres que se quedan en la comunidad por la 
migración del esposo es que de la noche a la mañana se hacen responsables de una familia, 
                                                            
4     Se omiten los nombres para  proteger la identidad de las mujeres que amablemente aceptaron compartir sus 
experiencias y  nos han dado todas las facilidades para  realizar nuestro trabajo de campo. 
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situación que las conduce a experimentar modificaciones en su categoría genérica, 
sabedoras de los compromisos y condición actual. 
 
La migración cambia y trastoca el sentido de la responsabilidad, como bien dice (Fagetti, 
2000:123) el hombre se reduce a ser el proveedor de dólares, (en el mejor de los casos) 
renuncia a dotar de maíz y leña, por eso las mujeres asumen que “ahora son hombres y 
mujeres”,  
 
Doña “N” es una señora de 40 años, y nos comparte su experiencia 
 
“Yo no pensé que fuera tan difícil ser hombre y mujer al mismo tiempo, pero es duro, siento 
la responsabilidad grande, mis chamacos  son chicos, hay que darles estudio y enseñarles a 
trabajar, si mi esposo tuviera aquí, yo no me viera apurada, pero ahora pallá pacá, que voy a 
dejar el almuerzo  a la escuela, que el mayorcito de la secundaria el viene acá a la casa, 
todos sufrimos pa poder mejorar… pero como todo que, a lucha hay va uno, el me manda 
poquito, pero no alcanza, le va uno aruñando, hay que sembrar  para tener maíz, y así  la 
tortilla ya está segura”.   
 
La participación  y protagonismo de las mujeres en torno a la migración masculina, de 
inmediato las convierte en jefa del hogar con todas las responsabilidades que esto 
conlleva, es decir,  el papel de la mujer adquiere importancias multidimencionales, ya que 
no nada más se está ocupando de las actividades tradicionales, sino que  está asumiendo  
los roles del padre como proveedora inmediata del hogar, reproductora de valores 
sociales, materiales y administradora de recursos familiares.  
 
La migración masculina abre disyuntivas para las mujeres del Pericón;  o busca ayuda por 
medio de redes sociales ya sea de los padres, los suegros y amistades, o esperar a que 
lleguen los dólares del norte, y ante cualquier intento de generalización, podemos decir 
que esto se debe a que no hay oportunidades de empleo en la comunidad, en las 
actividades que ellas se ocupan y que pueden recibir un pago es lavando ropa; la 
ausencia física del hombre propicia cambios desde que adquiere la responsabilidad y por 
lo tanto busca alternativas para subsistir. 
 
En este sentido, si las mujeres que se quedan en la comunidad realizan roles diferentes a 
los tradicionales por  la migración masculina, por tanto, cabría preguntarnos si social y 
económicamente estos nuevos espacios en los que se desenvuelve, han significado  
mejoras que le permitan alcanzar una mejor calidad de vida, o la migración masculina es 
otra forma más de subordinación hacia ellas, y en casos extremos, como lo señala 
Marrioni, es un factor que propicia la feminización de la pobreza.  
 
La particularidad de las mujeres que se quedan en la comunidad de El pericón sobresale 
el hecho de que  ellas redefinen  su situación como jefa de hogar, Doña Adelina dice,  
“Ahora soy mujer y  el hombre de la casa” 
 
Estas cuestiones nos hacen reflexionar sobre el carácter contradictorio que están 
teniendo las dobles y triples jornadas que realizan las mujeres de la comunidad  del 
Pericón, y por las descripciones que se hace de la migración masculina, es evidente que 
este fenómeno está dejando a muchas mujeres a cargo de la economía familiar y en 
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espera de las remesas enviadas por los esposos. 
Por lo tanto, el trabajo de las mujeres esposas de inmigrantes no puede ser invisible, 
puesto que sus actividades  no responde únicamente a acciones que tengan que ver con  
la sobrevivencia de la familia, sino que también están ocupándose de las tareas del 
campo.  
 
Considerando el señalamiento que hace el Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
en el sentido que las migraciones de personas deberían estar contempladas en los planes 
estratégicos  de desarrollo de los Estados, (Morales, 2004: 43) de tal forma de que se 
puedan resolver los problemas socioeconómicos de aquellos que se quedan, la 
implementación de políticas públicas ayudarían a cambiar la realidad social en las 
localidades de origen,  

La separación del esposo causa distintos efectos en las mujeres del Pericón, algunas 
piensan que su partida fue buena pero hay quienes piensan que acostumbrarse a vivir sin 
su compañero es muy  difícil porque se sienten totalmente desamparadas, además de  las 
dificultades que encuentran dentro del nuevo contexto socioeconómico es bastante 
complicado, la espera de  las  remesas, que a veces estas llegan pronto,  pero muchas 
veces hay que esperar mas de 3 meses, las mujeres se las arreglan para afrontar las 
necesidades inmediatas para ellas y para sus hijos, y por si no fuera suficiente,  tienen 
que vivir con la incertidumbre  de si tienen un esposo ausente pero vivo, o si la migración 
las ha dejado viuda.  

Este caso en particular es uno de los que creemos que nadie quisiera que ocurriera, sin 
embargo,  la historia de  Doña Nostalgia representa un hecho real al que quizá muchas 
mujeres se estén enfrentando en compañía de sus hijos. 

La Sra. Nostalgia es madre de 6 hijos de 22, 20,  28, 25,  11 y 8 años respectivamente.  
Hace 3 años su esposo salió de la comunidad con la esperanza de encontrar mejores 
oportunidades de trabajo, sin embargo eso nunca ocurrió porque hasta la fecha no sabe si 
está vivo o muerto. 
 
“Yo no quería que se fuera, le digo no te vayas, comoquiera aquí ya sabe uno como la 
pasamos, los chamacos necesitan que los  enseñes a trabajar, pero necio, dijo yo me voy 
a ganar dinero y te voy a mandar, ellos ya están grandes que trabajen, y se fue pues… 
De repente  llegaron los compañeros, pero el no, y  ya me dijeron que no  pudieron pasar 
que la migra en el desierto los miraron y corrieron,  y que el  no pudo correr porque le 
agarró un dolor… deporsí ya andaba malo, le daba un dolor  (se pone la mano a la altura 
del estómago) el tomaba mucho pero ya había dejado de beber… 
Dicen los compañeros que regresaron a buscarlo pero que ya no dieron con el… y ellos 
ya se regresaron porque los sacó la migra … Yo no se si está vivo, tengo la esperanza… 
pero ya pasó mucho tiempo… ya gasté mucho, me cansé de hablar por teléfono, fui a 
Acapulco allá a una oficina, llevé fotos, según lo iban a buscar… pero nunca me hablaron, 
mi hijo se desesperaba y decía Mamá usted búsquelo, yo voy a trabajar de peón para que 
vaya a buscarlo…Hora mi hija la chiquita le llora mucho… yo le tengo con engaño, le digo 
que su Papá va a regresar  que anda  trabajando y se alegra… Pero en la escuela sus 
compañeros le dicen que no es cierto,… tu Papá  no está trabajando, ya está muerto… 
Ya llega enojada y me dice tu me engañas, me dicen en la escuela que mi Papá ya no va 
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a regresar y ya se pone a llorar y no oye nada y me dice tu me engañas… es muy triste 
esta situación, ni yo se si está vivo… hora cuanto más una criaturita que no entiende…” 
 
La migración trastoca realidades, y como bien lo  explica Fagetti, las mujeres esposas de 
migrantes viven en la indefinición, son casadas pero  no hay un esposo que las  proteja, 
no son viudas porque no han enterrado al esposo, y  eso las mantiene en un constante 
estrés porque además tienen que esperar al esposo ausente. 
 
Conclusiones  
 
La  participación de los hombres del campo a las filas migratorias está provocando un 
aumento en los roles femeninos de las mujeres de la comunidad del Pericón, donde cada 
mujer vive su experiencia y su forma de ser mujer regida por diversas circunstancias, y 
sobre todo por las tradiciones culturalmente aceptadas. Así tenemos una comunidad rural 
transnacional que surge y se redefine a partir de su incursión en la migración de los 
hombres  hacia los Estados Unidos. 

Aquí están representadas todas estas mujeres que  diariamente se enfrentan a una 
situación para lo cual no estaban preparadas, porque cuando se casaron no imaginaron 
que su situación cambiaría drásticamente; viven los sinsabores de los hombres en su 
intento por ingresar de manera ilegal a Estados Unidos de América, y ellas al quedarse 
sin su  proveedor económico recurren  a nuevas alternativas modificando los roles 
tradicionales, se alquilan a lavar ajeno, irse de peonas a levantar cosechas,  pedir crédito  
en la tiendita, y como último recurso venden un poco de maíz de subsistencia como una 
forma inmediata de obtener un poco de recursos, todo con tal de que sus hijos no se 
queden sin comer. 

En este sentido, los papeles son diferentes pero las actividades y responsabilidades de la 
mujer no disminuyen, sino todo lo  contrario, se amplían; desde educadoras, proveedoras, 
y administradoras de recursos, hasta participar en las asambleas comunales 
representando a los hombres como si éste estuviera presente.   

Otro resultado que todavía necesitamos analizar más a fondo es que las abuelas se están 
convirtiendo en madres de sus nietos debido a que  va en aumento el que la esposa del 
migrante termine emigrando para reunirse con el esposo.    
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