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Respuesta de la zona metropolitana de Monterrey hacia la 

migración indígena. 

Response of Monterrey metropolitan area towards the 

indigenous migration.  

Kate del Rosario Rodríguez AlejandroI 

 

Resumen: En la siguiente investigación haremos una breve exposición de la migración 

indígena en Monterrey. Muchos de los conflictos que ocurren actualmente están 

relacionados con la existencia de minorías, como la de los indígenas, con sus demandas 

de reconocimiento y ejercicio de derechos y leyes. La población indígena, además de vivir 

la discriminación laboral, accede a los espacios de la ciudad de manera residual con 

respecto al resto de la población, y de la misma forma en que lo hacen muchos grupos 

marginados, que se desplazan a la ciudad para buscar mejores opciones laborales. 

Palabras clave: Migración, Minoría, Discriminación, Indígenas, Población, Grupos 

marginados, Monterrey  

Abstract: In the following investigation we will make a brief exposition of the indigenous 

migration in Monterrey. Many of the conflicts that happen today are related to the 

existence of minorities, such as the indigenous, with their demands for recognition and 

exercise of rights and lows. The indigenous population, in addition to experiencing 

employment discrimination, accesses the spaces of the city in a residual manner with 

respect to the rest of the population, and in the same way as many marginalized groups, 

who travel to the city to seek better work options. 
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Introducción 

Hoy en día, los pueblos indígenas no cuentan con los medios adecuados para la 

preservación de sus prácticas culturales y continúan siendo víctimas del racismo y la 

discriminación al momento en el que ellos llegan a tomar la decisión de dejar sus tierras 

natales y emprenderse en una aventura al emigrar hacia otros Estados en busca de mejores 

oportunidades económicas y de desarrollo, que en sus Estados es algo un poco difícil 

llegar a conseguir o se les niega rotundamente; principalmente, es debido a el dinero. 

El motivo principal de la migración es el poder económico. La mayoría de las   

comunidades indígenas forma parte de sociedades campesinas en las cuales los miembros 

ganan la vida trabajando sus tierras para producir alimento propio y productos agrícolas 

para comercializar, como el café, plátano, maíz y ganado. Fuera de esto existen pocas 

oportunidades de empleo en sus comunidades. En algunas ocasiones brotes de violencia 

y la persecución religiosa también provocan la migración de indígenas. También tiene 

que ver que estos grupos de personas han carecido de oportunidades educativas 

equivalentes a las del resto de ciudadanos. Por lo tanto, se ven en la necesidad de ir a otros 

lugares con el sueño de seguir estudiando y así estar mejor preparados, por consiguiente, 

lograr tener buenos ingresos económicos y una buena calidad de vida (Véase figura 1.1). 

Al momento de llegar al estado de Nuevo León, precisando la zona de Monterrey y su 

área metropolitana, estas personas se enfrentan a la sociedad concebida a sí misma como 

homogénea, donde no hay espacio para la diversidad cultural, por lo tanto, los migrantes 

indígenas se encuentran en desventaja, debido a su origen étnico y cultural frente al resto 

de la población.  

Y se denota la menos apreciación hacia estás personas, y que también no son del todo 

buenas las condiciones en las que se ven rodeados en los ámbitos laborales y estudiantiles. 

En el ámbito laboral se dan cuenta que sus trabajos no son bien remunerados, siendo que, 

en una sociedad con paz positiva, la identidad étnica indígena no debería ser una 

desventaja en el mercado de trabajo, cuando se entra en la comparación de trabajadores 
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igualmente cualificados. Y en el ámbito estudiantil a veces no son aceptados por no hablar 

el español, haciendo que se queden estancados hasta que lo aprendan     

Recientemente, se publicó en el periódico Milenio el caso de un inspector de 

Ordenamiento e Inspección en San Pedro, tuvo un trato denigrante hacia dos vendedoras 

de origen mixteco. 

Al publicarse esto de manera electrónica, muchas personas hicieron comentarios, la 

mayoría a modo de crítica la presencia de los indígenas, expresando comentarios, 

acusándolos de flojos, de estropear la imagen de la ciudad y recomendando que “mejor 

se quedaran en sus Estados”. 

Hemos vivido en una sociedad discriminatoria a nuestro propio pueblo, y a la vez a las 

verdaderas raíces del pueblo mexicano, dándoles un trato que no se merecen, ni si quiera 

el respeto e interés suficiente de las mismas instituciones hacia este grupo, que ahora 

forman parte de nuestra comunidad.  

En Nuevo León existe un gran índice de discriminación hacia los integrantes de la 

comunidad indígena, sobre todo en el estrato de la población en edad adolescente, 

últimamente se han reportado casos masivos de discriminación. 

En fechas anteriores se dieron casos en una Preparatoria perteneciente a la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, donde, al integrarse un alumno de una etnia proveniente del 

sur del país, estos expresaron su desagrado, emitiendo comentarios altamente 

discriminantes. No se tiene un concepto del indígena como una persona que merece 

respeto, se hace todo lo contrario, siempre se toma cómo alguien quien es una persona 

que se deja abusar, que no se va a defender, que no tiene educación, que no sabe del 

mundo. 

Todo ese negativismo lo imparten las televisoras que difunden información y televisión 

basura con comentarios tan denigrantes que hacen que la población adopte esas posturas, 

por eso es que en estudios recientes se ha declarado que Monterrey es la primera ciudad 

a nivel nacional más discriminante hacia los indígenas sobrepasando los niveles de 

discriminación a la comunidad LGBT y el Estado de Nuevo León se posicionó como la 
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entidad del país con mayor número de quejas por discriminación presentadas al 

CONAPRED (consejo nacional para prevenir la discriminación). 

Preguntas de investigación  

¿Por qué gran parte de la población en nuestro estado reacciona con desagrado con 

respecto  o menos precia con palabras denigrantes a los indígenas? 

 ¿Cuál es el sentimiento que los orilla a realizar estos actos discriminantes y cómo se 

sienten los agraviados? 

Objetivo general 

 Conocer el motivo, la raíz de esta conducta que adopta parte de la población 

hacia las etnias indígenas 

 ¿Qué sentimiento se genera al momento de actuar con discriminación hacia 

estas personas? 

Objetivos específicos 

 Saber de dónde es que provienen o se aprenden estas conductas estas conductas 

 Por qué la juventud regiomontana realiza esos actos discriminantes, con qué 

propósito  

Bases teóricas 

Acoso: Conducta no deseada que atenta contra la dignidad de la persona, creando un 

entorno intimidatorio, humillante u ofensivo por razones de etnia, religión, convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual. 

Bullying: Fenómeno de agresividad injustificada que cursa con mayor o menor nivel de 

gravedad, pero siempre es violento porque pervierte el orden esperable de relaciones 

sociales; lo que hemos llamado la reciprocidad moral esperable entre iguales. 

Clase social: Las clases sociales se constituyen en la confrontación; sólo existen 

plenamente si, tomando conciencia de sus intereses, luchan contra otras clases. 
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Comunidad indígena: conjunto de personas que pertenecen a un pueblo indígena, que 

forman una unidad social, económica y cultural, asentadas dentro del territorio del Estado 

y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos, costumbres y tradiciones 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, etc. 

Discriminación laboral: Es un fenómeno social que se manifiesta en una enorme 

pluralidad de situaciones y formas. Enraizadas en el prejuicio social, se construyen y 

reproducen formas de exclusión que mantienen y consolidan estructuras de subordinación 

y explotación. 

Etnia: Se vincula a factores de orden cultural, si bien con frecuencia ambas categorías son 

difícilmente separables. 

Indígena: Son indígenas los descendientes de los pueblos que ocupaban un territorio dado 

cuando éste fue invadido, conquistado o colonizado 

Minoría: Grupo específico que ha sido siempre parte de una nación, pero que debido a 

cambios de fronteras, etc., se encuentra en una situación minoritaria. 

Municipio indígena: Todo aquel con una proporción de hablantes de lengua indígena 

mayor al 40%, aun cuando en estos municipios viva sólo el 60,4% de la población 

hablante de lengua indígena (HLI), y el 28% de sus habitantes no sean HLI. 

Población: Conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan en un lugar 

determinado. 

Raza: Se asocia a distinciones biológicas atribuidas a genotipos y fenotipos, 

especialmente con relación al color de la piel. 

La migración indígena no es nueva en México, desde los inicios de la etapa Colonial las 

normas de congregación (la congrega) de la Corona española llevaron a la reubicación 

forzada de grupos indígenas enteros. Posteriormente, la desertificación de la tierra, la 

presión demográfica o simplemente, la tendencia humana a buscar un mayor bienestar, 

obligaron a la población indígena a la búsqueda de nuevos espacios para sembrar y vivir, 
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y los encontraron en las despobladas selvas y bosques, en los desocupados desiertos y 

llanuras que podían aprovecharse, y en los lejanos y vacíos montes y eriales que les 

permitían obtener algún beneficio, y en fin, en aquel espacio no ocupado que pudieron 

colonizar. También han sido atraídos por el centralismo urbano, en el cual prevalecen 

espacios específicos de concentración de poder y de capital, y donde, por supuesto, se da 

una alta reunión de población en medio de deterioros urbanos y pueblerinos. En los 

últimos 30 o 40 años, la migración indígena ha tendido a intensificarse y diversificarse y 

se ha insertado en las grandes corrientes migratorias nacionales. Podría suponerse que 

desde la década 1980-1990, y siguiendo la tendencia nacional, al menos un tercio del total 

de la población indígena del país se ha visto involucrada en procesos migratorios 

Los regios figuran a nivel nacional por su falta de tolerancia, al ocupar el primer lugar de 

las diez ciudades más grandes del País con mayores índices de intolerancia, según un 

sondeo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Ricardo Bucio, presidente 

de la CONAPRED, comentó que por esa razón es necesario mejorar la cultura de la 

población y la creación de una legislación al respecto.  

"Lo que tenemos medido es que como zonas metropolitanas de las más grandes del País, 

Monterrey es la que tiene mayores niveles de intolerancia, no a todos los grupos de 

población, por ejemplo Guadalajara tiene mayor número de personas con intolerancia a 

personas con discapacidad. 

"Pero Monterrey tiene mayor nivel de intolerancia hacia grupos indígenas y personas que 

vienen de fuera, personas que tienen otra cultura, a mujeres y hombres homosexuales, por 

ejemplo”, explicó.  

"Aunque a nivel nacional 4 por ciento de las personas dicen que los niños no tienen 

derechos, en Monterrey ese porcentaje es 8, aquí el 28 por ciento de las personas dice que 

los niños sólo pueden tener los derechos que les quieran dar sus padres, el 28 por ciento 

cree que se justifica que las trabajadoras del hogar coman la comida sobrante de la 

familia". Añadió que por eso es necesaria una ley que sancione estas conductas. 

"Una ley estatal contra la discriminación tiene que obligar a los particulares y a las 

autoridades a tener acciones en contra de una cultura que es histórica, sistemática y que 

parece que está muy naturalizado a veces el desprecio hacia ciertos grupos de población". 
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El diputado José Juan Guajardo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso, comentó que el dictamen de la ley se encuentra avanzado y confió en que éste 

pueda ser presentado el próximo periodo de sesiones. 

Con el transcurrir del tiempo, para la población indígena la migración continúa, al parecer 

se constituye en su mejor estrategia, o tal vez en la única alternativa para lograr mejorar 

sus condiciones de vida suya y las de sus familias, puesto que vemos que a partir de la 

década de los noventa, la población indígena empieza a migrar con mayor fuerza, ya no 

solo a las grandes ciudades del país, sino que encuentra también otro horizonte, otra mejor 

opción, emigrar a otros países, como Estados Unidos, Italia, España, y otros países 

europeos, donde van llenos de ilusiones y sueños, objetivos y metas; esperanzados de 

poder encontrar mejores oportunidades. Pero muchas de estas expectativas se ven 

truncadas, pues al vivir la realidad en otros países, resulta difícil y muy poco exitoso; 

muchos se ven obligados a regresar porque no lograron adaptarse a la soledad, a la rutina 

y muy lejos de su familia, de su comunidad, donde viven experiencias duras y 

desalentadoras. 

Más grave resulta, si tenemos en cuenta que inicialmente el que migraba era el esposo o 

responsable de familia, pero en lo posterior, también ha empezado a salir la esposa o 

madre, ser humano que constituye para los indígenas el pilar fundamental de la familia. 

Otro hecho alarmante resulta el deseo de algunos migrantes de reunir a su familia, pero 

no en sus comunidades, sino junto a ellos en el exterior, situación que atenta contra las 

mismas raíces culturales y familiares. 

Otro de los efectos impactantes de la migración constituye los niños y jóvenes que se 

quedan solos, que ya no tienen a su padre ni a su madre, junto a ellos, puesto que los dos 

han migrado fuera del país, quedando los hijos bajo la responsabilidad de tíos, abuelos. 

Casos muy graves y preocupantes, pues la juventud queda prácticamente abandonada, y 

es así como empezamos a palpar la pérdida de los valores, morales y primordialmente los 

valores culturales, además de una serie de secuelas psicológicas y sociales. 

Marco referencial 

Felipe de Jesús Marañón Lazcano investigador de la facultad de Ciencias Políticas Y 

Relaciones Internacionales, menciona que hay muy poca tolerancia del concepto de la 
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persona indígena, sobre todo en los jóvenes, donde de acuerdo con su análisis el 95% de 

los estudiantes de preparatoria tienen una apreciación negativa de la población indígena. 

Para Jesús Marañón uno de los principales problemas por los que los ciudadanos muestran 

ese comportamiento de hostilidad hacia la población indígena es la televisión local, ya 

que esta, dentro de su programación los identifica como personas torpes, de tez morena, 

pobres y que necesitan ayuda. (El Horizonte, 2018) 

Como bien se sabe la Ciudad de Monterrey es un foco de inmigración, por la principal 

razón de ser conocida también como la “ciudad industrial”, es una de las ciudades con 

mayor movimiento de capital a nivel nacional, lo cual la vuelve una de las ciudades más 

importantes del país, siendo atractiva no solo para empresarios importantes y de categoría 

internacional, sino también para personas que están en busca de mejores oportunidades 

de vida y de un progreso personal, mismas que pueden provenir de diferentes Estados del 

país, con un desarrollo social menor.   

Según el INEGI 412,000 habitantes de la población de Nuevo León se identifican con un 

grupo étnico, dato del 2015. Estas poblaciones residen principalmente en los municipios 

de: García, Escobedo y Juárez; los cuales no están muy alejados de la zona metropolitana.  

Es irracional mencionar que el centro de la problemática en cuanto a esta mala percepción 

del regiomontano hacia los indígenas, misma que lo lleva a discriminarlo, sea la misma 

población indígena en sí, o propiciarle toda la culpa al defectuoso sistema de medios de 

comunicación en Monterrey, mencionando y recalcando que este si es un gran factor 

influyente a dicho comportamiento, sin embargo de aquí no origina el problema. Desde 

nuestro punto de vista, el problema comienza principalmente en los valores que tiene el 

regiomontano, en la falta de educación, así como el de un sentido de empatía por los de 

su alrededor, sin importar las características de estos. Si a lo mencionado anteriormente 

le sumamos la programación basura local, a la que toda persona es vulnerable de recibir 

el problema crece de gran manera y de forma más acelerada.  

Los medios de comunicación que menciona Marañón Lazcano como principal fuente del 

problema, podría ser una hipótesis equivocada, esto si también cuestionamos la actitud, 

los valores y la educación recibida del regiomontano que medirán su nivel de 

vulnerabilidad para desarrollar las actitudes y comportamientos mostrados en la televisión 
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local, así como también cuestionar cual es el perfil del regiomontano discriminatorio y el 

del que no lo es.    

El crecimiento de la población de Nuevo León, y de Zona Metropolitana de Monterrey 

en particular se ha incrementado en gran parte por vía migración. Según Cerrutti (1989) 

las diversas migraciones desde estados vecinos y cercanos, han sido parte importante del 

crecimiento histórico de la Zona Metropolitana de Monterrey. Desde el siglo XIX y 

durante el siglo XX las migraciones han solucionado en distintas épocas la escasez de 

mano de obra que ha sufrido la zona. El mismo autor señala que entre 1900 y 1970 entre 

el 25 a 40 por ciento de los habitantes de Monterrey eran migrantes, en lo cual el 29 por 

ciento son proveniente de los estados de Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Tamaulipas, 

Zacatecas y San Luís Potosí.  

Aún con estos datos se debe señalar que la migración hacia la Zona Metropolitana de 

Monterrey ha sido poco estudiada durante los años anotados, sin embargo estos son 

indicativos de que esta zona siempre ha sido uno de los principales destinos para los 

migrantes nacionales por su carácter de alta industrialización y oferta de empleo. Durin 

(2003) plantea que desde la década de los años setenta la Zona Metropolitana de 

Monterrey ha sido un punto muy atractivo para los migrantes indígenas por la abundancia 

de empleo en el sector informal, los que a pesar de la carencia de seguridad social ofrecen 

sueldos más altos que los de sus lugares de origen.  

Los datos muestran que la población migrante indígena en la Zona Metropolitana de 

Monterrey se incrementó ampliamente entre 1970 y 2005. Por ejemplo, en el año 1970 

eran sólo 787 migrantes, para 1990 habían pasado a ser 4852 migrantes y en el año 2005 

la población indígenas llegó hasta 29,538 personas (Durin et al, 2007). Estos datos 

reflejan una gran tendencia en el flujo de migrantes indígenas hacia la Zona Metropolitana 

de Monterrey (p.380) (Cervantes, Pineda, Gallegos & Molina, 2010). (Véase figura 1.2) 

Análisis de datos 

En base a las entrevistas realizadas se obtuvo una gran variedad en cuanto a las respuestas, 

hemos decidid categorizar las preguntas que fueron designadas principalmente para el 

desarrollo de esta investigación y que nos ayude a solidificar la conclusión de cuál es la 

opinión de los regiomontanos acerca de las emigraciones de las poblaciones indígenas. 
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Hemos realizado una matriz de categorías en general de las respuestas, categorizándolas 

si son positivas (+), neutral (/) o negativas (-) en cuanto al estudio. 

Preguntas. 

encuestado 

P1 P2 P3 P4  P5 P6 P7 P8 P9 

E1 + + - + + 
 

+ + / 

E2 + + / + + 
 

- / / 

E3 - - - - - - - + / 

E4 + + - - + 
 

+ + / 

E5 / - 
 

- + 
 

- + - 

E6 / - - - + 
 

+ + / 

E7 / - 
 

- + 
 

+ + / 

E8 / / 
  

- - + + - 

E9 + + - - + 
 

- + - 

E10 / + + + + 
 

+ + - 

E11 + + - - +  + - + 

E12 / + - - + / -      

+ 

- 

E13 - + - - + / + + / 

E14 / - + + - / + / - 

E15 / / - + - - - + / 

E16 / - - - - - + - + 

E17 + + - + + / + + - 

E18 + - - - - - - / + 

E19 / + - - + / + + - 

E20 + + - + + + + + - 

E21 / - - + + + - + - 

E22 / - + + + + + - - 

E23 / - - - + + + + / 

E24 - + - - + + + + - 
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E25 + + - + + / - + + 

E26 + - + + - - + + - 

E27 + - - + / + - + - 

E28 + - - + +  + + - 

E29 + + - - + + - + - 

E30 + - - - - - - + - 

E31 + - + + + + + + - 

E32 - - - - - + + - - 

E33 + + + + - - + - - 

E34 + + + + + + + - - 

E35 + + - - + + + + - 

E36 - - - - + + + + - 

E37 + + - - + + + + + 

E38 + - - - + + + + - 

E39 + - + + + + + + - 

E40 + - - - + + + + - 

 

 

Para una mejor comprensión hicimos categorías sobre cada una de las consignas 

realizadas: 
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“Cómo se conceptualiza la palabra indígena” p4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando en cuenta los resultados del categorizar en tres tipos, es más fácil distinguir las 

tendencias y separarlas dando como un resultado más detallado el que la mayoría de las 

personas al momento de describir, definir o brindar el significado de la palabra indígena 

tienden a utilizar palabras generalmente correctas, que son claramete apropiadas para 

poder darle calidez y el significado correcto de la palabra, sin tampoco sonar con 

presunción y queren dejar una buena impresión hacia nosotras como entrevistadoras ni 

tampoco utilizando palabras denigrantes que ofenden la interidad de este grupo de 

personas. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 1: De 

buena forma 

22 Encuestas 

describieron la 

palabra indígena 

con buenas 

palabras. 

Categoría 2: En 

forma neutral. 

13 encuestas fueron 

las que utilizaron 

una descripción 

muy sutil, sin sonar 

groseros, ni 

bondadosos. 

Categoría 3: con 

una descripción 

denigrante 

5 encuestas 

describieron la 

palabra de una 

manera ofensiva o 

grosera 
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“¿Le gustaría pertenecer a una etnia indígena?”p5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta quisimos profundizar los pensamientos de los encuestados para que así 

analizarán más sus respuestas próximas, sin el afán de hacer influencia alguna en sus 

respuestas, casi todos comparten la misma idea, la mayoría expresó que no les hubiera 

gustado pertenecer a alguna etnia debida a las circunstancias actuales que son muy 

discriminados en todos los aspectos, sufren de muy pocas oportunidades y sus culturas y 

tradiciones están desapareciendo, todo muy respetuoso, pero hubo quienes si utilizaron 

palabras con un tono elitista. Sin embargo reflejando casi la otra mitad esta la contraparte 

de los que estarían encantados de haber conocido otras culturas, ser diferente y luchar por 

los derechos. 

 

 

 

 

 

Categoría 1: Si les 

gustaría para 

conocer otras 

costumbre y 

dialectos, 

A 17 personas les 

hubiera gustado 

pertenecer a una 

Categoría 2: Se 

reservan sus 

comentarios. 

1 persona no está al 

tanto/informado 

completamente 

1 persona no 

decidió 

Categoría 3: Para 

nada, sufren de 

muchas 

desigualdades 

21 personas opinan 

que en estos días 

todo está en contra 

de ellos, no tienen 

oportunidades 
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“¿Ha llegado a ofender a alguien perteneciente a alguna etnia?, ¿qué tan 

grave fue? p6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acercándonos cada vez al núcleo de esta investigación, esta pregunta conlleva al gran 

problema de investigación, así que encontramos un tanto obvio añadir esta pregunta y en 

parte atribuye a desencadenar las respuesta para toda esa información que nos ha llenado 

de preguntas, dándoles la claridad que necesitamos, entonces, prácticamente se puede 

declarar que la mayoría, excepto 8 personas han tenido algún comentario malo, hiriente 

o denigrante hacia algún miembro de alguna etnia indígena lo que nos arroja que son más 

las personas que lo hacen frecuentemente y sus comentarios no son dados sutilmente, es 

algo que ha ido incrementándose a lo largo de los años, y en relación a nuestras 

investigaciones, es muy cierto que se debe a todas las influencias que se reciben tanto 

socialmente como en televisión. Véase figura 1.3 

 

 

 

 

Categoría 1: 

Tienen total respeto 

hacia los indígenas 

8 encuestas 

reflejaron que rara 

vez han llegado a 

ofender a un 

indígena o nunca 

Categoría 2:Han 

ofendido a los 

indígenas de una 

manera no tan grave 

 

13 personas en 

ciertas ocasiones 

han ofendido o 

dicho algo no tan 

malo a los indígenas 

Categoría 3: Han 

llegado a ofender en 

varias o muchas 

ocasiones de una 

manera grave 

 19 personas no 

piensan dos veces 

en declaras ofensas 

hirientes hacia los 

indígenas 
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“¿qué tanto les afecta la inmigración de los indígenas y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo ésta la pregunta central, poniéndola con el propósito de que indirectamente arrojen 

sus respuestas con un poco de discriminación des intencionalmente se les pidió que 

explicaran el por qué sí les afecta o no, dando como resultado que casi todos los 

encuestados respondieron con una postura respetuosa indicando que no tienen 

inconveniente de que estas personas vengan a las ciudades en busca de mejores 

oportunidades, sin embargo sus razones varían, no se salen del cuadro del respeto, dan 

comentarios neutrales, lo cual indica que no necesariamente tiene que estar relacionado 

la discriminación física o comentarios con su opinión sobre desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

Categoría 1: Son 

les afecta en nada y 

comparten 

comentarios 

positivos 

30 personas en sus 

respuestas 

informaron que no 

les afecta en nada y 

fueron respetuosos. 

 

Categoría 2: les 

afecta poco y las 

razones comparten 

no son tan groseras 

9 personas se 

sienten un poco 

agraviadas pero no 

insultan a la 

población 

 

 

Categoría 3: les 

afecta mucho y la 

razón es grosera 

1 persona expreso 

que le molesta 

mucho con palabras 

groseras. 
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¿Cuáles cree que sean las razones de la inmigración indígena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos reconocen el fenómeno social por el que está pasando la ciudad, nadie se muestra 

escéptico a la problemática. Casi tres cuartos de la población metropolitana de monterrey 

entrevistada reconocen los principales motivos de la inmigración, al pensar que el 

fenómeno es por razones de buscar una mejor calidad de vida, sin embargo, casi un cuarto 

de la población entrevistada relaciona su inmigración con motivos de desempeñar una 

vida con un estilo no favorable para los residentes del área.  

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 1: Las 

razones las 

interpretan de una 

forma negativa 

como en busca de 

robar empleos o 

para dedicarse a 

giros indebidos.  

12 personas 

concuerdan con esta 

categoría  

Categoría 2: No 

conocen las razones 

o les es indiferente 

el tema  

Ninguna persona 

concordó con esta 

categoría  

Categoría 3: Las 

razones son 

interpretadas de 

forma positiva Para 

obtener una mejor 

calidad de vida o 

superación personal. 

28 personas 

concuerdan en esta 

teoría  
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¿Qué acciones propone que tome el gobierno para disminuir o darle solución a 

dicho fenómeno? 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tres cuartos de la población entrevistada están a favor de que debería intervenir de 

manera radical el gobierno, mediante programas y talleres, para ayudarles a mejorar su 

calidad de vida durante su estadía en la ciudad, el cuarto de la población restante está 

dividido entre las personas que no están a favor de su inmigración a la zona y que deberían 

ser ayudados por sus gobiernos de las regiones que provienen, y las otras son las persona 

que muestran total indiferencia al caso.  

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 1: 

Proponen que el 

gobierno de la zona 

que provienen 

deberían ayudarlos 

para evitar la 

inmigración en el 

área.  

6 personas 

asintieron en esta 

categoría.  

 

Categoría 2: No 

saben qué medidas 

se pueden tomar o 

muestran 

indiferencia con su 

estadía.  

3 personas 

asintieron con esta 

categoría  

Categoría 3: 

Proponen que el 

gobierno local 

deberían ayudarlos 

mediante talleres y 

programas.  

31 personas 

asintieron con la 

categoría  
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¿Sabe si el gobierno local o estatal les brinda algún tipo de ayuda para su estadía 

en Monterrey y sus áreas aledañas? 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

En cuanto a las cuarenta personas entrevistadas solo cinco parecen saber que si hay leyes 

e instituciones que los deberían de apoyar así como de proteger sus derechos humanos 

durante su estancia en la ciudad, esto equivale a menos de un cuarto de la población. En 

cambio, solo nueve personas, es decir casi un cuarto de la población, solo suponen que 

hay algunas leyes e instituciones encargadas de este tipo de problemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría 1: No 

conocen ni saben de 

algún programa o 

fundamento en la 

que indígenas se 

pueden apoyar para 

obtener mejor 

calidad de vida. 

26 personas 

concuerdan con la 

categoría  

 

Categoría 2: Solo 

conocen un poco 

acerca del tema en 

cuanto a ayuda por 

parte del gobierno 

local o estatal. 

9 personas 

concuerdan con esta 

categoría   

Categoría 3: Si 

conocen o saben 

algún programa o 

fundamento en la 

que indígenas se 

pueden apoyar para 

obtener mejor 

calidad de vida. 

5 personas 

concuerdan con la 

categoría  
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¿Cuáles cree que sean las razones de la discriminación indígena en esta área? 

  

 

 

 

 

 

 

 

En análisis a toda la población del área metropolitana, de las cuarenta entrevistas podemos 

recabar que en cuanto a la discriminación indígena todos reconocen la problemática, de 

manera positiva o negativa, solo dos encuestados contestaron a la razones pero tratando 

también de decirlo en un sentido de inclusión a la comunidad indígena a nuestra sociedad; 

otras cinco personas se muestran indiferentes al mencionar las razones, es decir no están 

interesados en si les afecta o les perjudica; por ultimo tenemos a tres cuartos de la 

población, compuesto de treinta y tres personas, que identifican las razones de la 

discriminación pero mencionándola con cierto sentido de exclusión y hostilidad.  

  

Categoría 1: Su 

respuesta se basa en 

un sentido de 

hostilidad e 

incluyendo la suya, 

hacia la población 

indígena 

33 personas entran 

en la categoría.  

 

Categoría 2:  

Reconoce las 

razones del 

problema pero su 

respuesta la dice en 

un sentido 

indiferente, no está 

muy interesado. 

5 personas entran en 

la categoría.  

 

Categoría 3: 

Reconoce que hay 

un problema de 

discriminación 

indígena y que está 

mal, sin embargo no 

comparte 

características de 

hostilidad.   

2 personas entran en 

la categoría.  
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Conclusiones generales del análisis 

Haciendo un análisis general sobre los datos obtenidos y ya tomando en cuenta que fue 

de gran ayuda el categorizar las respuestas, nos amplía el campo de llegar a una 

conclusión para   así darle fin al método de la teoría fundamentada que hemos venido 

trabajando en todo el proyecto en el cual, estipulamos que las personas pertenecientes a 

Monterrey y su área metropolitana, siendo influenciadas por todos los comentarios 

negativos que se escuchan por parte de personas llamadas “tóxicas” más aparte de toda 

la negatividad recibida por la televisión local con sus programas basuras los cuales 

generan que Monterrey ocupe el primer lugar a nivel nacional en intolerancia a personas 

indígenas debido al bombardeo de estereotipo que recibe la juventud por parte de los 

medios de comunicación, lo que da como resultado el que tengan una percepción 

equivocada, llena de pensamientos negativos tengan una mala respuesta hacia las 

personas que pertenecen a alguna etnia indígena cuando ella(o)s migran hacia las 

ciudades de nuestro estado en busca de conseguir una mejora en su calidad de vida y un 

mejor sustento económico. Con los resultados obtenidos apegados a nuestra teoría 

estipulada, concretamos que no necesariamente toda esa contaminación psicológica que 

deja la sociedad y las televisoras basuras pensamos de manera  general, si se puede 

clasificar los pensamientos, se siguen teniendo pensamientos discriminatorios hacia esas 

personas empezando por su procedencia, estatura, aspecto, rasgos, vestimenta etc., pero 

está muy aparte de lo que se piensa sobre estas personas que se proponen metas de 

superación, alcanzar sus sueños de vivir plenamente en condiciones enriquecedoras en 

todos los aspectos. Si hay uno que otro que piense que por qué no se superan dentro de 

su entorno o que regresen a él cuando logren alcanzar ciertas metas y así ayudan a sus 

comunidades pero no dejan de ser comentarios positivos. 

Todos los regiomontanos residentes de monterrey y las áreas aledañas reconocemos que 

hay un problema de discriminación indígena, pero dentro de esta hay opiniones que 

difieren unas de las otras, opiniones positivas y negativas. Se reconoce que la principal 

razón de la inmigración indígena es por una busca de la mejor calidad de vida según los 

entrevistados, incluyendo también mi opinión.  

Así como también, la mayoría de los encuestados reconocen que debería de haber una 

intervención por parte del gobierno local para ayudarlos a conseguir un bienestar y así 
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puedan conseguir una integración dentro de la sociedad; alrededor de un cuarto de la 

población entrevistada que es alrededor de diez personas, el cual se reparten en dos 

grupos, uno en el que se muestran indiferentes con el trato recibido por parte de la 

ciudadanía y de las autoridades hacia esta población indígena, y el otro grupo en el que 

proponen que deberían ser ayudados por el gobierno de las regiones que provienen, esto 

dicho tal vez para evitar así la inmigración a hacia la zona; mostramos un cierto sentido 

de subjetividad en esta parte, y la ambigüedad de la misma, en la que ellos proponen que 

su gobierno les brinde las atenciones necesarias para que no vengan a la zona en busca de 

mejores oportunidades, ya que no las necesitarían.  

En cuanto al desconocimiento total de instituciones y leyes que promueven, apoyan y 

salvaguardan a los derechos e integridad de los indígenas en la zona, hacen que sus 

condiciones sean deplorables, ya que de los cuarenta encuestados solo cinco de ellos 

estaban seguros y conocían alguna institución o ley que estén a favor de ellos; de los 

treinta y cinco restantes, veintiséis no tenía absoluto conocimiento de estos y solo nueve 

encuestados suponían que deberían existir algunas. El que ni siquiera el regiomontano 

sepa de la existencia de apoyo que se le tiene que dar a estas minorías indígenas en la 

ciudad, tal vez es lo que provoca que estos mismos no sientan temor o miedo al 

discriminarlos, ya que evidentemente hay una falta de interés institucional en el área, no 

solo por el simple hecho de las malas condiciones de vida indígena dentro del área 

metropolitana, principalmente por la mala cultura del regiomontano al juzgar a ciertas 

comunidad por algunas características diferentes a las de él.  

La población entrevistada en cuanto se le preguntaron las razones que considera 

propiciadoras a la discriminación indígena, todos señalaron las mismas que ya se nos han 

sido mencionadas a los largo de esta investigación, sin embargo si volvemos a tomar ese 

sentido de darle cierto valor a las palabras, en el sentido axiológico, entramos otra vez 

dentro de la esfera de interpretar según la subjetividad y ambigüedad de la persona, es 

decir, todos reconocieron que hay actos y comentarios de discriminación hacia las 

personas golpeando su dignidad e integridad, pero aun así hubo quienes decían que era 

una desfachatez ese tipo de comportamiento por parte de los regiomontanos, sin embargo 

ellos al explicar el porqué de este, su respuesta tenía un sentido de individualismo, en la 

que no proponen y no se incluyen a la mejora de esto. En un término de respuesta más 
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corta, el regiomontano reconoce lo que está mal, sin embargo no le interesa mucho a hacer 

un cambio de mejora, esto contradiciendo un poco los ideales que piensa que deberían de 

tener toda la población del área metropolitana, esto quiere decir que él no se la exige un 

cambio positivo radical a él mismo, ni a los de su círculo cercano.  

Conclusiones  

Al finalizar nuestro proceso de investigación nos hemos topado con una serie de 

sorpresas, la primera, es que nuestra hipótesis que planteamos en nuestro marco 

referencial, ha sido descartada parcialmente, puesto a que nuestros datos arrojan todo lo 

contrario a lo que es el núcleo de esta investigación, está mal el decir que un regio es 

intolerante al 100% ante la llegada de un grupo de indígenas en su territorio y que esto se 

debe más que nada a factores psicológicos que tienen que ver más allá del nucleó social 

cercano, puesto que las televisoras juegan un gran papel importante en cuanto a las 

conductas que la población pueda llegar a ejercer.  

Pero esto no es así, pues resulta que aun así y con todo ese bombardeo de negativismo 

hacia este grupo de personas, escuchando diariamente el que se les ofenda de un manera 

demasiado denigrante sí influye en como nosotros nos llegamos a referir sobre ellos, pero 

existe un grandísimo contraste cuando se exponen las razones del por qué ellos están aquí, 

luchando por una vida mejor, se dan comentarios buenos, y esto es gracias a que cuando 

se trata de superación los regios tienen ese sentimiento de que todo es bueno en cuanto 

mantenga una relación al prosperar, y de aquí se van desencadenando otras circunstancias, 

se tiene un muy buen conocimiento de que debido a las escasas oportunidades que se 

encuentran en nuestro medio, sean éstas para acceder a la educación, fuentes de trabajo, 

y otros, la población indígena se ha visto en la necesidad de migrar, inicialmente hacia 

las grandes ciudades del país,  los que son residentes de monterrey y las áreas circundantes 

estamos conscientes del problema que anda rodeando nuestros días, que es algo muy 

serio, que la verdad es  que hay un problema de discriminación indígena, pero dentro de 

esta hay opiniones que difieren unas de las otras, opiniones positivas y negativas. Se 

reconoce que la principal razón de la inmigración indígena es por una busca de la mejor 

calidad de vida según los entrevistados. 
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En los últimos 30 años la Zona Metropolitana de Monterrey observa una creciente ola de 

migración indígena. Esta migración masiva desde el centro y sur del país, ha estado 

transformando a la Zona Metropolitana de Monterrey en una ciudad étnicamente 

diferente, aunque lejanamente multi étnica.  

Cada día llegan miles de indígenas para buscar empleos y una mejor vida. Aunque esta 

investigación encontró que posiblemente un cantidad considerable de los que comentan 

positivamente acerca de los indígenas en general, también es probable que este incentivo 

no logre sopesar el sentimiento de discriminación que llegan a tener estas personas. En el 

mismo sentido, se constató que desde la perspectiva de las características socio 

demográficas este tipo de migrantes son predominantemente gente en edad laboral plena 

y con al menos la educación básica terminada, sin embargo, al parecer estas cualidades 

no los libran de la factible discriminación de la que son objeto y en vez de contribuir para 

lograr su mejor adaptación, pueden tender a formar barreras de resistencia.  

Se puede concluir con que las personas aceptan que estos grupos indígenas se incorporen 

a sus ambientes laborales con la finalidad de que se está buscando la superación 

profesional, pero realmente, nosotras opinamos que esto es una tarea que va más allá del 

pueblo regio y metropolitano, esto también recae en el gobierno, que no incentiva en el 

desarrollo académico y económico de estas poblaciones. 
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Anexos  

 figura 1.1 Familias Indígenas migran en buscan de mejores oportunidades 
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Figura 1.2 Total de migrantes indígenas en la zona de monterrey y área metropolitana 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 Respuesta hacia la frecuencia de  comentarios o acciones que ofendan o 

golpeen la dignidad hacia la población indígena, independientemente de la gravedad de 

este. 

  

 

 


