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I 
 

Resumen  

Esta tesis abordo en una primera instancia lo que es el recuento histórico de la 

migración desde 1849 hasta 1980, el incremento o decremento de los flujos 

migratorios, repatriaciones, así como los lazos culturales, la vinculación 

económica y las relaciones comerciales. También se ofrece un panorama 

económico-social de las décadas de los 80 y 90 y así determinar cómo vivía el 

país y en lo particular Michoacán, así como encontrar posibles causas de 

migración. 

 Asimismo, se abordará la comunidad de Tzentzenguaro  haciendo un 

análisis comparativo entre las características generales en cuanto a las 

personas que migran según las propuestas de Cornelius y Patricia Morales, así 

como las gráficas que arroja esta comunidad después de las encuestas, de igual 

forma se muestran algunas entrevistas realizadas a migrantes que respaldan el 

trabajo realizado.  

 

PALABRAS CLAVE: 

MIGRACIÓN, TZENTZENGUARO, REPATRIACION, BRACEROS, 

DOCUMENTADOS.  

 

 

 



II 
 

Summary  

 

This thesis was addressed in the first instance what is the historical account 

of the migration from 1849 until 1980, the increase or decrease of the 

migratory flows, repatriations, as well as the cultural ties, the linking 

economic and trade relations. It also provides an economic landscape-social 

of the decades of the 80 and 90 and this way to determine how the country 

lived, particularly Michoacan, as well as find possible causes of migration.  

 

Also, will address the community of Tzentzenguaro doing a 

comparative analysis between the general characteristics in regard to the 

persons who migrate according to the proposal of Cornelius and Patricia 

Morales, as well as the graphics that throws this community after the 

surveys, in the same way there appear some interviews realized to migrants 

who endorse the realized work. 

 

 

KEY WORDS: 

 
MIGRATION, TZENTZENGUARO, REPATRIATION, LABORER, 

DOCUMENTED. 
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Introducción 

 

La elección del presente tema nace a partir de mi vivencia personal en la 

materia optativa denominada “Estudios Migratorios México-Estados Unidos”, 

donde al realizar un documental sobre la relación que tiene la educación media 

con la migración de la comunidad de Tzentzenguaro, municipio de Pátzcuaro, 

a Estados Unidos, pude percatarme de la riqueza de información que existe en 

esta comunidad sobre el tema migratorio. 

En cuanto al proyecto, este se relaciona directamente con el hecho 

histórico de 1964 cuando el programa bracero fue cancelado definitivamente. 

Sin embargo, una cosa es cancelar un programa y otra intentar detener la 

migración. Por lo que en los años de 1964 a 1986 solo se adecuó a las nuevas 

condiciones jurídico-políticas que lo rodeaban.  

Es precisamente por este hecho que se elige 1980 como corte inicial 

temporal-histórico de la investigación, transitando por la cancelación del 

programa Bracero hasta la devaluación en 1982, posteriormente se avizoró en 

el horizonte una nueva época dorada de la migración cuando en 1986 se 

promulgó por decretó la Inmigration Reform Control Act (IRCA) en Estados 

Unidos bajo el argumento de recuperar el control de sus fronteras 
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posibilitando la legalización de los indocumentados que ya residían allá, así 

como la contratación de trabajadores adicionales para labores agrícolas. Con 

esta reforma, en Michoacán renace la esperanza de poder pasar la frontera en 

ambos sentidos sin ningún problema legal. De esta manera, muchos 

indocumentados se acogieron a la “amnistía”, muchas personas se fueron 

rápidamente de mojados y otras con papeles fraudulentos pidieron su 

legalización, estimándose entre 2 millones de mexicanos favorecidos. Con la 

firma del Tratado de Libre Comercio (en adelante TLC) disminuyen el envío 

de las remesas, debido a la disminución en el flujo de indocumentados y 

porque los connacionales no viajaban a México. Posteriormente, con la 

devaluación del peso mexicano en 1994, aumenta de nueva cuenta la 

migración hacia los EU, lo que trae modificaciones en la manera de migrar de 

los mexicanos y es hasta el 2000 con la transición de un partido a otro que se 

vuelve a contraer la migración. 

 Esta última fecha sirve como límite del tiempo del objeto de estudio. 

Por tal motivo, cabe mencionar que la importancia de la investigación radica 

en poder encontrar el conjunto de vínculos existentes entre las crisis que se 

tuvieron en este periodo. La amnistía, el TLC y el cambio de gobierno del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) que duró más de 70 años en el 

poder, por otro, el Partido Acción Nacional (PAN), del cual se esperaba un 
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cambio favorable. Es decir, frente a estos procesos resulta interesante valorar 

y reflexionar cómo en la migración México-Estados Unidos en general, y en 

Michoacán en lo particular, influye además de una economía y una política, 

una identidad con la que se forma el sujeto que se va a buscar una mejor 

calidad de vida. 

Derivado de lo anterior, la importancia y el impacto que la presente 

investigación tiene en la contribución al conocimiento y difusión de la historia 

social de la migración en Tzentzenguaro, consiste en revisar, interpretar y 

poder realizar una aproximación explicativa a este fenómeno a partir del 

trabajo de campo con entrevistas que ha sido muy poco atendido y cuya 

riqueza consiste en que son voces marginales de los actores involucrados en el 

proceso migratorio. Por lo que es importante rescatar los elementos que han 

contribuido al sostenimiento de la migración como la identidad, además de 

entender y dar a conocer las cuestiones que se plantean en su interior. Este 

estudio nos remite a los supuestos resultantes de procesos definidos que 

pretenden hacer referencias a realidades que han tenido alguna trascendencia y 

que por sus características han asegurado una migración continua hacia el 

Norte. Este poder ejercido se refleja de forma ideológica en el hogar, por 

medio de la enseñanza en la escuela y de aquellos llegados de los Estados 

Unidos. Es decir, nos interesa aproximarnos a la migración llevada a cabo por 
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una ideología inculcada en el hogar, las escuelas y en la comunidad; dentro del 

marco histórico-situacional en que está inmerso Michoacán durante los años 

1980-2000. 

Con base en lo anterior se plantea las siguientes preguntas: ¿Por qué se 

van los migrantes de Tzentzenguaro?, ¿Cuál es la edad de las mayoría de los 

migrantes y su sexo?, ¿Cuál es el camino que toman al momento de migrar?, 

¿Dónde residen los migrantes al llegar a Estados Unidos?, ¿Cuáles son los 

empleos realizados una vez estando en el País vecino?, al regresar los 

migrantes ¿Cuáles son los valores adquiridos?. 

Por lo que, con base en las interrogantes antes mencionadas podemos 

enumerar y definir los siguientes conceptos de la investigación: 

1.- Migración: acción o efecto, de pasar de un país a otro para establecerse en 

él. 

2.- Emigración: consiste en dejar la región de origen para establecerse en otra 

región. Forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población, 

las cuales abarcan tanto la emigración, como la inmigración. Podría decirse 

que la emigración termina donde comienza la inmigración. 

3.- Inmigrantes: extranjeros que han sido admitidos por las autoridades 

estadounidenses para residir en forma definitiva en Estados Unidos de Norte 

América. Tienen casi todos los derechos solo que no pueden votar ni ocupar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Migración_(demografía)
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigración
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ningún puesto de elección y también algunos empleos les son prohibidos, 

tienen la opción de obtener la nacionalidad norteamericana por naturalización 

después de haber permanecido cinco años en el país.   

4.- No inmigrante: persona que es admitida en territorio norteamericano por 

un tiempo o propósito definido. (Turistas, estudiantes, ciertos profesionistas y 

trabajadores migratorios, también conocidos como trabajadores temporales). 

5.- Indocumentados: son aquellas personas que migran a los Estados Unidos 

sin la documentación requerida, o que trabajan en ese país sin haber obtenido 

la visa de las autoridades norteamericanas para ese objetivo. El término 

indocumentado se utiliza para referirse a cualquier extranjero en Estados 

Unidos que, en un momento dado, está sujeto a deportación por violar el 

derecho migratorio de ese país. 

6.- Braceros: se les denominó de esta manera los trabajadores mexicanos que 

emigraron a los Estados Unidos durante 22 años y que fueron autorizados por 

el gobierno de ese país, para efectuar trabajos bajo contrato. 

El tema y su importancia 

La migración es un proceso que ha venido marcando la historia de 

nuestro país así como la relación con Estados Unidos. En este proceso, la 

ilegalidad con que algunos connacionales ingresan en el país vecino ha sido 

una característica que permea todo el fenómeno en sí, a pesar de que muchos 
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se convirtieron en ciudadanos norteamericanos hay una estrecha relación a 

nivel humano que ha permitido y facilitado hasta la fecha la llegada de 

mexicanos a esos lugares. De tal manera que los lazos familiares y culturales 

se constituyen en un elemento de atracción para muchos mexicanos que han 

integrado la corriente migratoria laboral hacia los Estados Unidos, esto 

además de la búsqueda de lo que llamo James Truslow Adams “el sueño 

americano”, que no es más que la búsqueda de la propiedad que depende de 

las habilidades de uno y de su trabajo, no es un sentido rígido de jerarquía 

social. 

La migración ha sido un proceso que se ha venido dando, pero del que 

casi no se hablaba, ya que por décadas el Gobierno y la Iglesia Católica llegó a 

oponerse abiertamente a la salida de mexicanos a los Estados Unidos. Sin 

embargo, la necesidad en unos casos y la aventura en otros, hace que los 

pobladores de Tzentzenguaro a pesar de las adversidades sigan migrando con 

frecuencia a los Estados Unidos. 

Objetivos: 

 Dar a conocer el contexto histórico en el que se ha desarrollado la 

migración de México hacia los Estados Unidos desde sus orígenes y ver 

cómo ha ido evolucionando en sus diferentes etapas. 
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 Comprender el contexto Económico-Social que pasaba México en lo 

general y Michoacán en lo particular en los años 80 y 90, y entender por 

qué hay más migración o no durante los cambios tanto económicos 

como sociales. 

 Conocer y explicar las características de la migración en Tzentzenguaro 

durante la década de 1980 y 1990, a través de la documentación y las 

entrevistas realizadas. Para comprender el rol que desempeñan los 

migrantes en la comunidad.  

 Analizar la importancia de la migración como instrumento de control 

social a través de la reproducción de una ideología, para de esta forma 

ver cómo eran los valores adquiridos por los migrantes y por los que no 

migran. 

Hipótesis  

 En el presente trabajo nos hemos planteado demostrar que las 

características de la migración en Tzentzenguaro durante la década de 1980 y 

1990, pueden ser interpretadas como resultado de procesos definidos por los 

valores adquiridos por los migrantes y por los que no migran; quienes 

pretenden hacer referencias a realidades que han tenido alguna trascendencia 

por muchos años y que por sus características de éxodo han asegurado la 

continua migración desde Tzentzenguaro hacia los Estados Unidos. 
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Consideramos que esta migración se refleja en el hogar, en la sociedad y en la 

propia comunidad. 

  

Marco Teórico 

 Analizando el enfoque teórico del trabajo de investigación, se aludirá a  

las lecturas, autores y conceptos generales  y que nos permitirán discutir en un 

primer momento el método, las teorías, las coyunturas, etc.  

 El autor Mauricio Beuchot divide su texto en cuatro partes, donde nos 

dice que la heurística es una parte del método, la que nos lleva más al 

descubrimiento que a la demostración de lo descubierto.  

Posteriormente nos dice que ya en la modernidad se centra en los dos 

principales momentos epistemológicos y metodológicos: el análisis y la 

síntesis. Entendido así el análisis como la descomposición de algo en sus 

elementos más simples, y la síntesis como la composición de los elementos 

para que resulte algo más complejo.  

Posteriormente el autor nos habla de la heurística de la hermenéutica, y 

comienza haciéndose una pregunta ¿Cuál puede ser la heurística de la 

hermenéutica? Y nos dice que la hermenéutica se dedica a la interpretación de 

los textos, pero a una buena interpretación la cual es dada gracias a la 

formulación de una buena hipótesis o conjeturas interpretativas. Sin embargo 
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hay que aprender a captar lo que quiere decir el texto, y ver como lo 

interpretamos y como lo interpretan otras personas, el acto interpretativo no es 

más que una competencia que se va adquiriendo, es decir, es un hábito que nos 

capacita y nos hace competentes para realizar el acto interpretativo (virtud 

hermenéutica).
1 

El autor José Rubén Sandrias nos muestra en este artículo la 

importancia que tiene que trabajen juntos tanto la hermenéutica como la 

filosofía y la fenomenología, pero para esto nos define cada una de ellas y nos 

dice cómo es que se complementan. 

Para definir que es filosofía, cabe destacar que es muy difícil ya que el 

concepto es el producto de reflexión filosófica y expresión de quien filosofa, y 

los modos de filosofar producen la filosofía. Cada quien justifica su propia 

noción de filosofía por lo que no hay un acuerdo en determinar que es la 

filosofía cuales su objetivo y su método, por lo que cuando hay un diálogo no 

se trata de lo que es la filosofía sino que se trata de dialogar cuales son las 

ampliaciones de tal o cual tema y lo hacen para buscar una coincidencia de 

que es la filosofía, aunque como dije anteriormente hay diversas opiniones. De 

ahí su estructura fundamental: ser una reflexión profunda acerca de todo lo 

                                                      
1
  MAURICIO Beuchot, “Hermenéutica y Metafísica” en Algunas perspectivas de la filosofía, 

Universidad Iberoamericana, México 1997, p. 13-24 
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que hay, este dinamismo vital y cultural hizo que la filosofía se apartara del 

saber cotidiano y llegara un logos que sería la norma para juzgar las imágenes 

míticas, religiosas e ideológicas de un pueblo, también ejerció una crítica así 

misma.  

El autor define el término hermenéutica la cual está considerada como 

la teoría de la interpretación. La hermenéutica es muy antigua y nos dice el 

autor que hay que tomar muy en cuenta el lenguaje, ya que de cada tiempo y 

espacio determinado es la encargada de expresar lo que se va a interpretar, ya 

que a lo largo del tiempo ha ido cambiando el término hermenéutica hasta 

llegar a la época moderna donde se enfoca en los métodos hermenéuticos 

donde se debe juntar la comprensión con la interpretación para llegar a tener 

una buena interpretación del texto.  

Y finalmente el autor nos señala que es la fenomenología, la cual se 

refiere como un fenómeno que al parecer es verdadero, es decir, nos muestra 

lo que está ahí, lo que se puede ver y tocar.
2
 

La investigación que lleva el titulo “Indocumentados Mexicanos”  de la 

autora Patricia Morales es un libro que analiza las causas de la migración del 

país, las políticas económicas de México, los acuerdos entre las dos naciones 

                                                      
2
  JOSE Rubén Sanabria, “Filosofía y Hermenéutica” en Algunas perspectivas de la filosofía, 

Universidad Iberoamericana, México 1997, p. 25-86 
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para la importancia de la mano de obra, el impacto de ambas naciones, las 

tendencias actuales. Y es un gran aporte por que conocemos antecedentes y 

peripecias de indocumentados. 

“Los ausentes, el proceso social de la migración internacional en el 

occidente de México”
3
 es un trabajo el cual cuenta con un desarrollo histórico 

de la migración internacional, así como una descripción de la microhistoria de 

los pueblos tradicionales, los modelos actuales de la emigración, la 

organización social de la emigración, el impacto socioeconómico de la 

migración mexicana, así como la integración en Estados Unidos. Por lo que 

fue de gran aporte ya que se conoce como es la migración en un pueblo así 

como la importancia que tienen los procesos de emigración y la integración 

personal, social y económica. 

La importancia de la historia oral y la metodología. 

 Una de las bases de este trabajo es la historia oral, ya que da voz a los 

migrantes para que sean ellos mismos los que cuenten su historia o versión de 

ésta. La historia oral nos permite establecer una relación muy diferente con los 

protagonistas de cada historia, relación en la que no van a ser solamente los 

individuos excepcionales, sino también los comunes u ordinarios, que en si 

                                                      
3
 MASSEY Douglas, (et.al.), Los Ausentes, el Proceso Social de la Migración Internacional en el Occidente 

de México. Ed. Patria, Colección Los Noventas, México, 1991 
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son los creadores de la historia.
4
 “La historia oral son las memorias y 

recuerdos de la gente viva sobre su pasado”.
5
  Por lo que con sus testimonios 

se trata de rescatar lo cotidiano de sus experiencias con todos los aspectos de 

su individualidad, poniendo en obra todos sus sentidos, sus capacidades 

intelectuales y habilidades manipulativas, sus sentimientos, pasiones e ideas.
6
 

Por otra parte, la historia oral es una vía metodológica para acceder al 

conocimiento de nuestra historia, ya que puede aportar nuevas perspectivas 

para crear una historia confiable. Pero además los testimonios orales con su 

manera narrativa, interactiva y con el estilo fresco que se ve en las frases 

cotidianas permiten reconocer al individuo como actor social en la 

construcción del conocimiento histórico.
7
 

Contenido de los capítulos 

 En el primer capítulo se estudiarán los antecedentes históricos de la 

migración de México hacia Estados Unidos desde sus orígenes hasta 1942, el 

incremento o decremento de los flujos migratorios, repatriaciones, así como 

los lazos culturales, la vinculación económica y las relaciones comerciales. De 

                                                      
4
 GUILLERMO Ramos Arizpe, “testimonios de trabajadores michoacanos en Estados Unidos en los 

años veinte. 1920-1930.” Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, “Lázaro Cárdenas” A.C. Jiquilpan, 

Michoacán, Junio 1983, p. 35  
5
  GEORGE Thad Sitton y Davis O.L., Historia Oral. Una Guía Para Profesores (y otras personas), 

Fondo de Cultura Economía, México 1989, p. 12 
6
  GUILLERMO Ramos Arizpe, “testimonios de trabajadores… Op. Cit., p. 36 

7
 ANGELICA Navarro Ochoa, “el impacto de los emigrados retornados en Santiago Tangamandapio, 

Michoacán. 1920-1990”,UMSNH, Tesis de licenciatura, Morelia, Mich., 2000, p.180  
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igual forma, se analizará el papel que ha jugado el Estado frente al fenómeno 

mediante la política migratoria, así como los principales rasgos de la política 

migratoria que establece Estados Unidos con los migrantes mexicanos. 

 En el siguiente capítulo se abordará la migración dando un giro con el 

programa bracero, intentando comprender y exponer las condiciones y 

circunstancias en que se firmó el programa bracero, al igual que todas las 

etapas por las que pasa el programa hasta que terminó y de esta forma llegar a 

la Ley Simpson-Rodino. 

Cuando una región cuenta con posibilidades reducidas de desarrollo en 

el ámbito laboral-productivo se tiende a disminuir el nivel de la calidad de 

vida de las personas, esto quiere decir, que cuando en una región, ya sea a 

nivel municipal, estatal o en el ámbito de lo nacional, no se dan las 

adecuaciones necesarias para el desarrollo de las actividades económicas de 

una manera sana o no se cumplen las expectativas en torno a las políticas 

económico-productivas se tiende a que sectores poblacionales (más aún los 

rurales) experimenten un proceso de migración hacia las ciudades con 

desarrollo comercial o industrial, sin embargo, muchas veces estos cambios de 

campo a ciudad tienen como resultado un saldo negativo en la calidad de vida 

de estos sectores poblacionales, lo que ocasiona que muchas veces migren a 
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otras partes del territorio nacional, o en su defecto, al extranjero, 

especialmente hacia los Estados Unidos de América. Esto se abordará en el 

tercer capítulo ya que se ofrecerá un panorama económico-social de las 

décadas de los 80 y 90 y así determinar cómo vivía el país y en lo particular 

Michoacán, así como encontrar posibles causas de migración. 

 En este tercer capítulo también se abordará la comunidad de 

Tzentzenguaro llevando al lector a su ubicación y la importancia socio-

económica que tiene como tenencia de Pátzcuaro, así como un análisis 

comparativo entre las características generales en cuanto a las personas que 

migran según las propuesta de Cornelius y Patricia Morales, así como las 

gráficas que arroja esta comunidad después de las encuestas, de igual forma se 

muestran algunas entrevistas realizadas a migrantes que respaldan el trabajo 

realizado. Finalmente se presentan las conclusiones y las fuentes utilizadas. 
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Capítulo 1 

Recuento Histórico de la Migración México-Estados 

Unidos 

     (1848-1942) 
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1.1 Inicios de la migración México-Estados Unidos 1848-1910. 

 En este capítulo se estudiarán los antecedentes históricos de la 

migración, así como las características que actualmente presenta el fenómeno 

en nuestro país, destacando a los estados expulsores, así como a las principales 

ciudades de destino. De igual forma, se analizará el papel que ha jugado el 

Estado frente a este proceso a través de una política encaminada a regular la 

migración, así como los principales rasgos de la política migratoria que 

establece Estados Unidos para con los migrantes mexicanos. 

 Para comenzar a hablar sobre los orígenes de la migración México-

Estados Unidos es indispensable mencionar que “la actual región del suroeste 

de Estados Unidos formó parte de la Corona hispana después de la 

conquista…”
8
. Sin embargo los españoles no pudieron implantar su dominio y 

someter a los indios de estas tierras; no obstante, dejaron huella de su 

colonización aunque no se tenía suficiente capital para arraigar su presencia en 

esa zona remota, peligrosa y pobre. 

En 1813 se da la primera penetración oficial de angloamericanos en 

Texas, a raíz de la autorización otorgada por cortes españolas para que lleguen 

                                                      
8
  PATRICIA Morales, Indocumentados mexicanos. Causas y razones de la migración laboral, 2ª 

edición, Grijalbo, México, 1989, p. 57 
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a habitar esas tierras personas de cualquier nacionalidad, excepto franceses ya 

que se temía que se apoderaran de ese territorio, sin embargo no se logró 

mucho. Es hasta 1821, con un nuevo permiso para colonizar Texas, que 

comienzan a llegar extranjeros dejando de lado los requisitos consignados en 

el permiso, lo que causó que los norteamericanos se establecieran en territorio 

texano sin autorización. La respuesta a esto fue que el gobierno mexicano 

externó la necesidad de propiciar la llegada de extranjeros (irlandeses y 

alemanes) ya que el número de mexicanos era muy poco para poblar Texas, 

sin embargo, los inmigrantes europeos nunca llegaron.  

Posteriormente, con la entrada en vigor de la Constitución de 1824, se 

favoreció la autonomía del “norte” y los problemas no se hicieron esperar 

sobre todo para las tierras lejanas del centro y tan pobladas de extranjeros. 

Para entonces residían en Texas unos 30 mil angloamericanos, 4 mil esclavos, 

12 mil indios y solamente 3,500 mexicanos…”
9
, y comenzaron a tener 

desacuerdos con el gobierno mexicano llevándolos a revelarse y declarar su 

independencia de México en 1836. Contaron con el apoyo, en una primera 

instancia, de Inglaterra y Francia, posteriormente por temor de la influencia 

europea, Estados Unidos los apoyó anexándolos a su territorio en 1845.  

                                                      
9
  Ibíd. p. 59 
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 Un año después Estados Unidos declara la guerra a México, hasta que 

“… el tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin al conflicto armado y determinó, 

las nuevas fronteras políticas entre los dos países…”
10

 

Es esta la fecha de la primera corriente migratoria de mexicanos hacia 

EUA gracias al Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo firmado el 2 de febrero de 

1848. En el referido tratado se estipulaba la adquisición de más de la mitad del 

territorio mexicano lo cual agudizó la expansión norteamericana hacia el 

oeste, despojando a los indios y mexicanos de sus tierras, a pesar del artículo 

VIII  del tratado, que señalaba lo siguiente:  

Los mexicanos establecidos hoy en territorios pertenecientes antes a México y que quedan para 

lo futuro dentro de los límites señalados por el presente Tratado a los Estados Unidos, podrán 

permanecer en donde ahora habitan; o trasladarse en cualquier tiempo a la República 

Mexicana, conservando en los indicados territorios los bienes que poseen, o enajenándolos y 

pasando su valor a donde les convenga, sin que por esto pueda exigírseles ningún género de 

contribución, gravamen o impuesto.  

Los que prefieran permanecer en los indicados territorios podrán conservar el título y derechos 

de ciudadanos de los Estados Unidos. Mas la elección entre una y otra ciudadanía, deberán 

hacerla dentro de un año contado desde la fecha del canje de las ratificaciones de este Tratado. 

Y los que permanecieren en los indicados territorios después de transcurrido el año, sin haber 

declarado su intención de retener el carácter de mexicanos, se considerará que han elegido ser 

ciudadanos de los Estados Unidos.  

                                                      
10

  Ibíd. p. 60 
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Las propiedades de todo género existentes en los expresados territorios, y que pertenecen ahora 

a mexicanos no establecidos en ellas, serán respetadas inviolablemente. Sus actuales dueños, los 

herederos de éstos, y los mexicanos que en lo venidero puedan adquirir por contrato las 

indicadas propiedades, disfrutarán respecto de ellas tan amplia garantía, como si perteneciesen a 

ciudadanos de los Estados Unidos.
11 

 Para éstas fechas habitaban en la región más de 80 mil mexicanos, de 

los cuales sólo 2 mil regresaron a México; pero es hasta 1850 cuando se 

inician formalmente los movimientos migratorios debido a la fiebre del Oro 

que tuvo lugar en California y también por la escasez de mano de obra en el 

suroeste y oeste de Estados Unidos.
12

 

                                                      
11

  “Tratado de paz, Amistad, Límites y Arreglo definitivo entre México y Estados Unidos”, firmado en 

la ciudad de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848. En el artículo IX: Los mexicanos que en los 

territorios antedichos no conserven el carácter de ciudadanos de la República mexicana, según lo estipulado 

en el precedente artículo, serán incorporados en la Unión de los Estados Unidos, y se admitirán lo más pronto 

posible, conforme a los principios de su constitución federal, al goce de la plenitud de derechos de ciudadanos 

de dichos Estados Unidos. En el entretanto serán mantenidos y protegidos en el goce de su libertad, de su 

propiedad y de los derechos civiles que hoy tienen según las leyes mexicanas. En lo respectivo a derechos 

políticos, su condición será igual a la de los habitantes de los otros territorios de los Estados Unidos, y tan 

buena a lo menos como la de los habitantes de la Luisiana y las Floridas, cuando estas provincias por las 

cesiones que de ellas hicieron la República francesa y la Corona de España, pasaron a ser territorios de la 

Unión Norteamericana. Disfrutarán igualmente la más amplia garantía, todos los eclesiásticos, corporaciones 

y comunidades religiosas, tanto en el desempeño de las funciones de su ministerio, como en el goce de su 

propiedad de todo género, bien pertenezca ésta a las personas en particular, bien a las corporaciones. La dicha 

garantía se extenderá a todos los templos, casas y edificios dedicados al culto católico-romano, así como a los 

bienes destinados a su mantenimiento y al de las escuelas, hospitales y demás fundaciones de caridad y 

beneficencia. Ninguna propiedad de esta clase se considerará que ha pasado a ser propiedad del Gobierno 

americano, o que puede éste disponer de ella, o destinarla a otros usos. Finalmente las relaciones y 

comunicaciones de los católicos existentes en los predichos territorios, con sus respectivas autoridades 

eclesiásticas, serán francas, libres y sin embarazo alguno, aun cuando las dichas autoridades tengan su 

residencia dentro de los límites que quedan señalados por el presente Tratado a la República Mexicana, 

mientras no se haga una nueva demarcación de distritos eclesiásticos, con arreglo a las leyes de la Iglesia 

católica romana. 
12

  
 
HILDA Alejandra Liera Moreno y Marco Antonio Ordaz Celedón, Estudio de las Características y 

Factores Socioeconómicos de la Migración Laboral Internacional México-Estados Unidos: El Caso de 

Chilchota, Michoacán. Tesis de Licenciatura. Escuela de Economía, UMSNH, 2001. pp. 44-46 
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El año de 1870 denotó una mayor actividad en los desplazamientos 

derivado de la construcción de vías férreas que pretendían comunicar el norte 

del país con el oeste, el movimiento migratorio comenzó a ser más numeroso, 

debido a la contratación masiva de trabajadores mexicanos. La primera 

contratación fue la del “traque”, es decir, la vía del tren, en donde fueron 

empleados para colocar rieles, construir terraplenes y dar mantenimiento a las 

líneas”.
13

  

Es preciso remarcar que durante este periodo aún no había restricción 

legal para la entrada de ningún tipo de inmigrante, ya que la primera ley sobre 

inmigración se establece hasta 1978. La denominada “ley de extranjeros y 

sedición de 1978”, facultaba al gobierno estadounidense  para deportar a todos 

los extranjeros que representaran un peligro para la paz y la seguridad del país 

vecino.  

En el año de 1875 se dio inicio a una etapa denominada de los llamados 

“enganchadores”. Estas personas fungían como encargados de reclutar 

migrantes para los patrones norteamericanos; el aumento en la demanda de 

mano de obra no se dio solamente por la construcción de las redes ferroviarias, 

también los campos agrícolas del sur y oeste de los Estados Unidos requerían 

de personal. Esto provocó que fueran desplazados los chinos quienes hasta 

                                                      
13

  Ibíd. p. 45 
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1882 habían sido la principal fuente de mano de obra de las actividades 

agrícolas de la región.
14

  

 Hacia el año de 1885 un cónsul de México señaló en la circular núm. 32 

lo siguiente: 

Por la prensa de este estado (Coahuila) veo que se ha conseguido la 

cooperación de los principales ferrocarriles que comunican con México, 

para la introducción a costo de pasaje, meramente nominal de un número 

de 5 a 10,000 labradores mexicanos, con objeto de que ayuden a piscar la 

muy abundante cosecha de algodón que este año produce. En el apogeo de 

construcción de vías férreas en Texas, se trajo un gran número de gente de 

nuestro país que por falta de contratos formales, por escrito, no sólo no 

percibieron el pago a que su trabajo les hacia acreedores, sino que, en la 

mayor parte de los casos, éstos infelices se encontraron al concluirse el 

trabajo de un país extranjero, sin recursos, sin conocer el idioma y 

frecuentemente con salud quebrantada.
15 

 A inicios del siglo XX, particularmente durante el año de 1903, los 

trabajadores mexicanos que laboraban en vías ferroviarias percibían un salario 

que oscilaba entre 1 y 1.25 dólares por jornada laboral de 10 horas; a 

diferencia de los nativos quienes recibían como compensación 1.75 dólares 

por la misma jornada. Los pagos eran inequitativos, en algunas partes de 

                                                      
14

  Ibíd. pp. 45-46 
15

  REMEDIOS Gómez Arnua, México y la Protección de sus Nacionales en Estados Unidos, 

Coordinación General de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho, UNAM, México, 1993, p.133 
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California se llegó a pagar según el origen de los trabajadores: 1.60 a los 

griegos, 1.45 a los japoneses y 1.25 a los mexicanos.
16

 A algunos mexicanos 

no les pagaban por lo que muchos patrones se enriquecieron.  

 El año de 1907 estuvo marcado por una crisis  que tuvo como resultado 

que una gran cantidad de migrantes mexicanos fuesen despedidos y regresaran 

al país de origen. En 1908 el consulado de Kansas City informó que había 

tenido que gestionar: “… la obtención de pasajes gratuitos para cerca de 800 

trabajadores mexicanos que regresaron a México, y logró la reubicación de 

aproximadamente doscientos connacionales en nuevos empleos (…) y haber 

obtenido cerca de 5 mil dólares por concepto de pago de jornales atrasados 

que debían a los trabajadores”.
17

 

Para 1909 los trabajadores mexicanos representaban el “17 % de la fuerza 

laboral encargada del mantenimiento de las recién colocadas vías de 

ferrocarril y el 10% del equipo humano que laboraba en los estados del 

sureste”.
18

 

Las condiciones del Estado mexicano durante el Porfiriato propiciaron a 

algunos sectores de la sociedad a emigrar. Las condiciones de las que se habla 

                                                      
16

  PATRICIA Morales, op cit. p. 43 
17

  Ibíd. p. 136 
18

  HILDA Alejandra Liera Moreno y Marco Antonio Ordaz Celedón, Estudio de las Características… 

Op. Cit. p. 47 
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son: la falta de posesión de tierras del 97% de las familias del campo debido a 

que algunas de las tierras comunales pertenecían a grandes terratenientes
19

, la 

caída del salario agrícola, el alza del precio a los alimentos y las pocas 

oportunidades de empleo urbano. Los sectores menos protegidos fueron los 

primeros que comenzaron la emigración hacia el país vecino, estableciéndose 

principalmente en los Estados de Texas, Nuevo México, Colorado, Arizona y 

California. 

En resumen, el movimiento migratorio de mexicanos a Estados Unidos 

tiene sus raíces en las postrimerías del siglo XIX. El México pre 

revolucionario había ocasionado el surgimiento de un sector de masas 

empobrecidas las cuales fueron clave para la demanda de mano de obra barata 

derivada de una economía norteamericana en ascenso.
20

 

1.2 El incremento de los flujos migratorios 1910-1929 

El inicio de la Revolución Mexicana en 1910 marcó una etapa de 

desestabilidad social, política y económica. Los altos índices de desempleo 

aunado al conflicto armado propiciaron la emigración de una gran cantidad de 

mexicanos, quienes ven en el vecino del norte una forma de escape al contexto 

convulso del México revolucionario. Se calcula que entre 1910 y 1916, 

                                                      
19

  LAWRENCE Cardoso, Mexican emigration to the United State: 1897-1931, Tucson University of 

Arizona Press, 1980, pp. 8-9. 
20

  HILDA Alejandra Liera Moreno, Op. Cit. p. 45 
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migraron 370 mil mexicanos a trabajar a Estados Unidos legalmente y 

alrededor de un millón sin documentación.
21

 

Si bien, la cantidad de migrantes era de proporciones mayores, todos 

accedieron a un empleo y se pudieron integrar a la economía norteamericana 

debido al proceso de expansión que se vivía dentro de la agricultura comercial 

y la industria. Lo anterior no fue fortuito, cabe recordar que 1914 es el año que 

da inicio a la Primera Guerra Mundial en donde miles de norteamericanos 

fueron enlistados en las filas del ejército, dejando muchas vacantes que fueron 

ocupadas por los mexicanos quienes representaban una fuerza de trabajo, 

barata y poco calificada.  

 Para un empresario norteamericano era más atractivo tener como 

empleado a un mexicano que a un norteamericano ya que hacían el mismo 

trabajo la paga era menor. Ejemplo de lo anterior son las cifras que nos ofrece 

El Partido Comunista de Estados Unidos quien señalaba en 1914, que en 

Colorado los obreros norteamericanos ganaban 1400 dólares al año, los negros 

720 y los mexicanos 620 dólares.
22

 

Sin embargo, ya para 1917 el Departamento de Trabajo Norteamericano 

reportó el regreso a sus lugares de origen de 20 mil 927 trabajadores 

                                                      
21

  PATRICIA Morales, Op. Cit. p.52 
22

  GASTÓN  García Cantú , Utopías Mexicanas, FCE, México, 1978. p.202 



La Migración en Tzentzenguaro: 1980-2000 

 

 Página 29 

mexicanos. Algunos de los factores que causaron este retorno fueron los 

siguientes: el miedo a ser llamados a enlistarse en el ejército debido a la 

incorporación de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial; la ley de 

inmigración del 5 de febrero de 1917 que exigía presentar un examen de 

alfabetización. 

Esta ley de inmigración de 1917 da comienzo a una política más 

restrictiva para con los trabajadores mexicanos. Posteriormente en 1921 el 

congreso norteamericano decreta una nueva ley de inmigración en la que por 

primera vez se establecieron cuotas de inmigrantes. Se dio inicio así, a las 

restricciones cualitativas de inmigración, es decir, que a partir de entonces 

ciertas clases de inmigrantes fueran consideradas inadmisibles, además de las 

restricciones cualitativas se impusieron cuantitativas, poniendo un tope al 

número total de inmigrantes cuya entrada era permitida a lo largo de un año.
23

 

Esta ley firmada el 12 de mayo de 1921 se dio en medio de un periodo 

marcado por la posguerra en donde el desabasto de mano de obra mexicana 

era cada vez más latente frente al incremento de demanda por parte de los 

empresarios del suroeste. 

                                                      
23

  HILDA Alejandra Liera Moreno y Marco Antonio Ordaz Celedón, Estudio de las Características… 

Op. Cit. p. 50 
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El Departamento de Trabajo a través de una sección llamada Servicio de 

Migración, fue el responsable de autorizar la propuesta presentada como un 

programa de contrato de trabajo; lo cual permitió a los patrones 

norteamericanos emplear migrantes mexicanos para mantenimiento de vías 

férreas, construcción, trabajos agrícolas, entre otros.
24

 

Se estima que un número de 80 mil trabajadores mexicanos participó en el 

programa. La mayoría en los campos de caña de azúcar de California, 

Colorado, Utah y Idaho; en Texas, Arizona y California se empleaban en la 

pizca del algodón. También participó un pequeño número de mexicanos para 

el trabajo en las vías de ferrocarril. Este último grupo fue admitido en 1917 

hasta el fin de la guerra en 1918, mientras que los trabajadores agrícolas, a 

petición de los granjeros, pudieron ingresar de 1917 hasta el 2 de marzo de 

1921.
25

 

Durante los años de 1920 se calcula un promedio anual de 49 mil 

inmigrantes mexicanos los cuales llegaron a las principales áreas agrícolas del 

suroeste y al área industrial de la región norte. Para la segunda mitad de la 

década de los veinte, entraron aproximadamente 58 mil mexicanos para 

ocuparse en las cosechas de algodón en el valle de San Joaquín, Texas y se 

                                                      
24

  REMEDIOS Gómez Arnua, Op. Cit. p. 138. 
25

   “Antecedentes de los programas de trabajadores extranjeros temporales en Estados Unidos”, Mimeo 

del departamento de Trabajo de Estados Unidos, 1981, p 199 
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calcula que en 1927, de 59 mil personas que se encontraban en el cultivo del 

betabel, 30 mil eran mexicanos.
26

 

El incremento del flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos se dio 

sin ninguna regulación internacional, en las condiciones que establecía el 

empleador y sin mediar estipulaciones que vigilaran y garantizaran los 

derechos laborales, sociales y políticos de los trabajadores migrantes. Con la 

creación de la Patrulla Fronteriza en 1924 se institucionalizaron las labores de 

deportación que se concentraron en la frontera mexicana. Este factor cambio 

la condición del trabajador mexicano al introducirse el concepto y la 

condición de “trabajador ilegal”. Anteriormente la entrada sin visa oficial no 

tenía mayores implicaciones, pero a partir de esta fecha se le convertía en 

prófugo de la Ley, y el temor de ser capturado y detenido agravó la desventaja 

de los trabajadores mexicanos frente a los empleadores estadounidenses.
27

 

1.3 Las repatriaciones masivas y forzadas de trabajadores mexicanos. 

(1929-1942) 

 La Gran Depresión ocasionada por una fuerte crisis económica en 

Estados Unidos durante 1929 provocó una severa disminución en los empleos, 

fueron expulsados cerca de 500 mil trabajadores mexicanos mientras que otros 

                                                      
26

  MC Carey, Williams, Al norte de México, Siglo XXI, México, 1976, p.199 
27

  HILDA Alejandra Liera Moreno y Marco Antonio Ordaz Celedón, Estudio de las Características… 

Op. Cit. p. 51-52 
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85 mil salieron “voluntariamente”. Durante este año también se aprobó la ley 

pública 1018, que penalizó con prisión no mayor de un año o con multa no 

mayor de mil dólares, la entrada ilegal a los Estados Unidos. Esto no fue un 

factor de freno para la migración ilegal; ya que de acuerdo con el censo de 

Estados Unidos de 1930, habría en ese país 1.422,533 mexicanos, de los 

cuales el 43.4% eran inmigrantes y el 38% eran originarios
28

.  

Entre 1930 y 1933 se da comienzo a una etapa de repatriación de 

manera masiva y forzada, fueron repatriados 311,717 mexicanos. Sin 

embargo, la situación no era menos difícil para los migrantes que habían 

conseguido continuar en territorio estadounidense. Se estima que a principios 

de 1937 había en los Estados Unidos 2 millones y medio de mexicanos de los 

cuales el 80% no tenia empleo, y se enfrentaban además a la estricta 

aplicación de la ley Burnett (1917), según la cual los inmigrantes no tenían 

derecho a solicitar asistencia pública dentro de los primeros 5 años de su 

llegada sobre todo por el riesgo a ser repatriados a su lugar de origen.  

Este acontecimiento llevó al presidente Lázaro Cárdenas a establecer un 

programa de repatriación en 1936, mediante el cual la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se 

coordinarían para apoyar a los mexicanos en su retorno. Sin embargo, no 

                                                      
28

  Ibíd. 53. 
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existían las condiciones necesarias en la economía mexicana y en su 

postergado desarrollo, que permitieran una reabsorción de los mexicanos 

repatriados; la gran mayoría de ellos volvió a su lugar de origen, donde no 

encontraron los empleos ni la actividad económica que les permitiera 

integrarse al proceso productivo.  

Por todo lo anterior, hacemos énfasis en la importancia de asumir que la 

migración mexicana a Estados Unidos tiene una larga tradición histórica. En 

este primer capítulo se abordó la vinculación económica entre ambos países la 

cual estuvo muy marcada, cuando se requería de una alza en la economía 

estadounidense se recurría a mano de obra barata, la cual en se encontraba más 

fácilmente en México debido a la cercanía geográfica. Por ello, la migración 

debe entenderse como un fenómeno histórico, pluricausal y heterogéneo. 
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Capítulo 2 

 

La Migración desde el programa Bracero a la Ley 

Simpson-Rodino: 1942-1986 

  

 



La Migración en Tzentzenguaro: 1980-2000 

 

 Página 35 

2.1 Firma de convenios para la contratación de trabajadores mexicanos 

en labores agrícolas en Estados Unidos 1942-1964. 

 

 En 1940 la economía del país vecino vuelve a necesitar de mano de obra 

barata y poco calificada, y a pesar del crecimiento económico que hubo en 

México, el fenómeno migratorio tiene un gran impulso pero esta vez con un 

perfil muy diferente debido a la firma del primer convenio de braceros en 

1942.  

A este periodo también se le llama “época de oro de la emigración 

mexicana” ya que durante estos años, los emigrantes ilegales y legales 

aumentaron a 10 millones en Estados Unidos, estando este número muy por 

arriba de los números en cualquier año anterior.
29

 

Una de las principales causas que da inicio al programa Braceros fue la 

Segunda Guerra Mundial ya que los norteamericanos tuvieron que enlistarse 

en las tropas del ejército y participar en la guerra, dejando así sus antiguos 

trabajos y por lo tanto los campos agrícolas se quedaron faltos de atención, por 

                                                      
29

  SALVADOR Bustamante Madrigal, El Programa Bracero 1942-1964 en el Valle de Zamora, 

Morelia, Michoacán, Tesis de Licenciatura en Historia en la Facultad de Historia, UMSNH, 2005. P.42 
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lo que los dueños de las empresas norteamericanas hicieron un llamado a su 

gobierno para poder darle solución a ese problema.
30

 

El gobierno mexicano tomando en consideración la serie de 

deportaciones masivas llevadas a cabo en años anteriores decidió entrar en una 

etapa de negociación con Estados Unidos. México tuvo que estudiar la 

propuesta tomando en cuenta: “a) era legitima su escasez de mano de obra en 

la agricultura o solamente querían pagar salarios más bajos, b) existía cierto 

temor a que se volvieran a repetir las deportaciones masivas ocurridas en los 

años treinta, c) la opinión pública mexicana se oponía al convenio por que 

estaba consciente de la discriminación y el abuso de que eran objetos los 

mexicanos en la unión americana, y d) quizá la diáspora mexicana pondría en 

peligro el despegue industrial que recientemente se iniciaba en México.”
31

  

Sin embargo, no todo era negativo, también expusieron puntos 

positivos: “a) se había asegurado un acuerdo de gobierno a gobierno, b) la 

agricultura mexicana podría beneficiarse con los conocimientos que 

adquirieran los braceros en Estados Unidos a la hora de aplicarlos en sus 

parcelas a su regreso, c) el programa representaba para México la oportunidad 

                                                      
30

  GUSTAVO López Castro, La Casa Dividida: Un estudio de Caso sobre la Migración a Estados 

Unidos en un pueblo Michoacano, El Colegio de Michoacán, Zamora Michoacán, 1986. p. 53-55 
31

  ROGELIO Serrano Barrera, El Programa Bracero en Michoacán: 1942-1964. Penurias e 

irregularidades Administrativas”, Morelia, Michoacán, tesis de Maestría en Historia, Instituto de 

Investigaciones Históricas, UMSNH, 2008, p38 
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de participar significativamente con los aliados en la guerra, d) por medio de 

los bracearos entraría al país una cantidad considerable de dinero”.
32

 

De tal manera que constituyeron este convenio binacional llamado 

Programa de Braceros que entró en vigencia el 4 de agosto de 1942.
33

 Este 

programa tuvo la particularidad de ser eminentemente temporal, masculina de 

un sector definido, cubriendo las necesidades de mano de obra en Estados 

Unidos y pasando la crisis, terminaría el contrato.
34

 

Las estaciones migratorias fueron las oficinas establecidas por el 

gobierno de México, en su territorio y ahí era en donde se hacia la selección 

de trabajadores y a la cual regresaban cuando sus contratos se vencían. Estas 

se establecieron en lugares como “…Monterrey, Chihuahua, Irapuato, 

Guadalajara, Durango o en puntos aproximados a dichas ciudades.  

Los principales lineamientos de estos acuerdos fueron: 1) los 

inmigrantes no deberían ocupar las plazas de los trabajadores estadounidenses, 

sino llenar las vacantes comprobadas, 2) el empleo se aseguraba por medio de 

un contrato escrito y el trabajo seria en el agro, 3) el trabajo estaría 

garantizado por lo menos tres cuartas partes de la vigencia del contrato, 4) el 

transporte en viaje redondo y los gastos de viaje serian garantizados, y 

                                                      
32

  Ibíd. p. 39 
33

  PATRICIA Morales, Indocumentados… Op. Cit.,  p 17 
34

  GUSTAVO López Castro, la Casa Dividida… Op. Cit. pp. 24-25 
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finalmente, 5) sus condiciones de vivienda y sanitarias serian dignas y 

tendrían la libertad de comprar sus mercancías en los lugares que ellos 

decidieran”
35

 

También se hicieron programas para las labores no agrícolas, como las 

vías ferroviarias, los cuales sólo duraron 4 años y fue muy similar a los 

convenios agrícolas, ya mencionados. Condicionaba la contratación de los 

mexicanos a que no existiera desplazamiento de los trabajadores domésticos; 

ni afectara las tarifas de salarios vigentes a las condiciones de trabajo; los 

contratos deberían estar en idioma español e inglés, especificando los salarios, 

condiciones de alojamiento y seguridad social.  

El gobierno de los Estados Unidos firmaba un contrato con las 

compañías ferroviarias antes de emplear mexicanos, y otro con los 

trabajadores. Sin embargo, lo cierto es que los trabajadores mexicanos no 

podían ascender en sus empleos ya que no podían intervenir en trabajos 

industriales, tenían deplorables condiciones habitacionales, pésima 

alimentación e instalaciones sanitarias totalmente inadecuadas y, por otro lado 

                                                      
35

  HILDA Alejandra Liera Moreno y Marco Antonio Ordaz Celedón, Estudio de las Características… 

Op. Cit. p. 57 



La Migración en Tzentzenguaro: 1980-2000 

 

 Página 39 

lo peligroso del trabajo provocó que varios mexicanos murieran por accidentes 

de trabajo.
36

 

Durante este periodo de 22 años se legalizaron y formalizaron las 

características principales del flujo migratorio existente entre dos países de 

desarrollo desigual y en donde las relaciones de dependencia matizan el 

conjunto de vínculos establecidos pero sin que se modificaran 

sustancialmente. 

En este programa se pueden distinguir tres fases:  

1. De Agosto de 1942 a Diciembre de 1947, que corresponde al periodo de 

negociación hasta el pretendido fin del programa, anunciado en la Ley 

Pública 40. 

2. De febrero de 1948 a 1951. Esto es desde el convenio para su 

renovación hasta la recomendación de la Comisión Presidencial sobre 

Trabajo Migratorio para eliminarlo. 

3.  De julio de 1951, con el inicio la guerra de Corea, en donde 

nuevamente se presenta escasez en la mano de obra, hasta diciembre de 

1964 con la cancelación definitiva del programa.
37
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 PATRICIA Morales, indocumentados mexicanos. Causas y razones de la migración laboral, 2ª 

edición, Grijalbo, México. 1989, p. 114-118 
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Durante todo el programa y principalmente durante su última etapa, los 

migrantes mexicanos fueron sobre explotados debido a que el gobierno 

mexicano no pudo mejorar las condiciones de trabajo y de vida, favoreciendo 

así a los patrones norteamericanos, esto a pesar de algunas quejas que 

existieron, por racismo sobre todo en Texas, nunca fueron tomadas en cuenta.  

No podemos dejar de lado que durante estos años no sólo hubo 

migración documentada, sino que creció la no documentada, un fenómeno 

muy cómodo para ambas partes ya que los empleadores podían pagar mucho 

menos y mejor aun evitarse los trámites del programa de braceros y para los 

empleados mexicanos ya que se ahorraban gastos de canales oficiales y mucho 

tiempo.
38

 

En 1952 gracias a la insistencia del gobierno mexicano, se aprobó una 

enmienda a la ley de inmigración de los Estados Unidos que puso como delito 

la importación y contratación de trabajadores extranjeros “ilegales”, la cual no 

duró mucho y fue anulada con la enmienda Texas Provisión que establecía que 

proporcionar empleo, casa, transporte y alimento no era un delito.
39

 

                                                                                                                                                                  
37

  EDUARDO Fernández Guzmán, “el norte es nuestro destino Huandacareo: Migración 

Internacional a Estados Unidos, su Historia, particularidades e impacto económico y sociocultural, Tesis de 

Maestría, Facultad de Historia, UMSNH, 2006, p. 85. 
38

  HILDA Alejandra Liera Moreno, Op. Cit. p. 58 
39

  KATTY Calavita, op cit, p. 169. 



La Migración en Tzentzenguaro: 1980-2000 

 

 Página 41 

Las estadísticas del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIM) 

señalaban que con el inicio de la década de los cincuentas, el volumen de las 

entradas de mexicanos indocumentados se incrementó considerablemente, de 

tal manera que se reiniciaron las expulsiones de mexicanos bajo el 

procedimiento de “salidas voluntarias”, las cuales no requerían de un juicio y 

con la forma de conformidad del extranjero, éste era regresado a su país, sin 

mayores preámbulos. 

El fin de la guerra de Corea con su consecuente incremento en el 

desempleo de la fuerza de trabajo estadounidense le exigió al gobierno tomar 

medidas que “demostraran” su preocupación por la solución y de paso 

encontrar en el inmigrante mexicano el “chivo expiatorio” de tal situación. Así 

da inicio la llamada “operación de la Fuerza Móvil Especial”, también 

conocida como “Operación Espalda Mojada”, en el año de 1954. La 

inmigración procedente de México fue declarada, una vez más, un problema 

nacional.
40

 

Durante los 22 años que duró el programa Braceros las renovaciones 

fueron cada vez más difíciles, en 1961 el congreso concedió extender el 

programa 6 meses más, con el gobierno de Kennedy 2 años más, hasta 

diciembre de 1963. México pudo hacer que se extendieran, sin embargo, las 

                                                      
40
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tensiones en la frontera aumentaban por lo que se da por terminado el 

programa el 31 de diciembre de 1964.
41

 

2.2 El incremento de la migración de mexicanos no documentados 1964-

1986. 

 En los tres años siguientes al término del programa Braceros, se 

siguieron realizando contrataciones de trabajadores mexicanos legalmente 

amparadas. No obstante, estas ya no fueron el resultado de un compromiso 

formal entre los gobiernos de los dos países sino únicamente de un acuerdo 

entre asociaciones de agricultores norteamericanos y una agencia mexicana, 

que para este caso era la Dirección General de Trabajadores Migratorios de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores.
42

 

La demanda de trabajadores para las actividades agrícolas trajo consigo 

un incremento en la migración no documentada, a pesar de las restricciones 

que hubo por parte de la política formal de inmigración de los Estados Unidos, 

fenómenos que se conjugan en el contexto de la finalización de los programas 

braceros.  

                                                      
41

 ALICIA Lemus Jiménez, Migración en Cherán hacia Estados Unidos de Norteamérica durante el 
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Los siguientes 22 años los participantes de la migración cambiaron de 

estatus y de nombre, denominándose ahora “ilegales,” habiendo tres 

modalidades de migrantes: los mojados, los cuales cruzaban el Rio Bravo a 

nado; los alambristas, que brincaban por encima o se escurrían por debajo de 

una malla que recorría parte de la frontera y los micaelos, los cuales contaban 

con una mica con la que pasaban sin problema al país del norte.
43

 

En este periodo da inicio una segunda etapa en la que el mercado de 

trabajo se diversifica por los requerimientos de la economía norteamericana y 

por la disposición de migrantes de origen más urbano, procedentes de otros 

estados de la república.
44

 

La primera etapa de surgimiento y consolidación del mercado 

internacional de trabajo existente entre México y Estados Unidos, 

prácticamente concluye con la finalización de los convenios sobre braceros en 

la década de los sesentas, los cuales se convirtieron en un fuerte estímulo para 

la migración y de hecho, marca el principio de la inmigración indocumentada 

de gran escala. Se desarrolla paralelamente a la profundización de la 

dependencia estructural de la economía mexicana respecto a la 
                                                      
43

  ROGELIO Serrano Barrera, El Programa Bracero…Op. Cit., p. 49 
44
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estadounidense, de tal manera que la interacción más estrecha entre los 

trabajadores mexicanos y el mercado laboral estadounidense es parte de los 

factores esenciales en la relación de subordinación que se profundiza en estos 

años.   

Para estos años la migración había desarrollado una infraestructura 

social que le permitía convertir los movimientos iníciales en un fenómeno 

permanente y masivo. Con el tiempo, los lazos sociales entre las comunidades 

de origen y las de destino habían formado extensas redes que facilitaban y 

reducían los costos de la migración.  

De tal manera que no había nada de espontáneo en el desarrollo de la 

migración mexicana en masas a finales de los sesentas, ya que este fenómeno 

se había llevado a cabo durante mucho tiempo, dicha situación fue el resultado 

de un proceso social dinámico puesto en movimiento desde muchas décadas 

atrás, como bien lo dice Douglas: “la gente de una misma comunidad queda 

entrampada en la red de obligaciones recíprocas por las cuales los nuevos 

migrantes son atraídos y encuentran trabajo en las comunidades de destino. El 

alcance de la red crece a medida que ingresan nuevos migrantes, lo que a su 
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vez consolida el proceso para convertir a la migración internacional en un 

fenómeno masivo.”
45

 

Otro factor que vale la pena destacar es que la inmigración de mexicanos 

adquirió impulso en virtud de que la reputación de los inmigrantes europeos 

había sido muy demeritada por su creciente participación en las huelgas y por 

su permanencia definitiva, en la gran mayoría de los casos, en Estados 

Unidos.
46

 Por otro lado desde 1911, los estadounidenses se habían percatado 

de las virtudes de los inmigrantes mexicanos:  

… están muy apegados a su tierra natal y como se ha cancelado la 

posibilidad de que se queden a vivir aquí, pocos se vuelven ciudadanos de 

Estados Unidos. Los inmigrantes mexicanos ofrecen una fuerza de trabajo 

bastante adecuada. Aunque no se asimilan fácilmente, esto no tiene gran 

importancia siempre y cuando en su mayoría regresen a su tierra natal. En 

el caso de los mexicanos son menos deseables como ciudadanos que como 

jornaleros.
47 

En 1971 el diputado Peter Rodino de Estados Unidos presentó un proyecto 

de ley con medidas para reducir la inmigración de indocumentados. Como 

resultado de la profunda recesión, inflación y desempleo, el tema de la 

migración indocumentada sirvió como bandera de políticos, de funcionarios 

                                                      
45
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del SIM y de organizaciones de la sociedad civil que insistían en señalar a los 

inmigrantes como los responsables de estos problemas.  

En estos años se presentó un sinnúmero de iniciativas, algunas de las 

cuales consideraban el empleo de trabajadores indocumentados como delito y 

por otro proponían sanciones a los patrones de estos trabajadores. Los debates 

entre los diferentes grupos de interés abarcaban diversos argumentos entre los 

que destacan, el decir que estos proyectos limitaban en forma injusta a los 

empleadores; que su aplicación acarrearía enfrentamientos y fuerte 

discriminación hacia los mexicano-americanos.
48

 

En 1976 la ley de inmigración y nacionalidad de 1952 fue nuevamente 

enmendada por la aprobación del congreso de la Ley pública 94-571, conocida 

originalmente como proyecto Eilberg. El presidente Ford firmó la ley y 

admitió los efectos negativos que tendría sobre México ya que estableció un 

límite numérico de 20 mil visas permanentes de residencia a todos los países 

del continente americano, reduciendo así la inmigración legal permanente de 

México en un 60%. Así mismo, se eliminó la excepción de la certificación 

laboral (requerimientos de capacitación para el empleo), de que gozaban los 

padres de ciudadanos norteamericanos y de residentes inmigrantes, 

disminuyendo así las oportunidades para la reunificación de las familias.  

                                                      
48
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Este proyecto además contempló prohibir introducir cambios en la calidad 

migratoria (de visa no permanente a visa permanente) de las personas que 

habían trabajado sin la documentación en los Estados Unidos, lo cual significó 

que los que ya habían trabajado sin la documentación correspondiente, 

posteriormente no podrían legalizar su residencia.
49

 

 El SIM realizó acciones con el objeto de frenar el creciente flujo de 

mexicanos sin documentos y en 1972 inició un programa de control aéreo para 

detectar a los indocumentados dentro de territorio estadounidense e 

instrumentó un sistema de alarmas electrónicas a lo largo de su frontera sur y 

norte.  

Es necesario precisar que la política migratoria del gobierno de los 

Estados Unidos hacia México dista mucho de haber sido constante. Por 

el contrario, ha respondido no sólo a los intereses de los dueños de 

capital que emplean mano de obra mexicana, sino al estado variante de 

la economía de los Estados Unidos. No es casual que la mayor parte de 

los cambios legislativos hacia una mayor restricción de la inmigración 

a los Estados Unidos haya tenido lugar en épocas de depresión 

económica. La característica que hemos tratado de destacar en lo que 

hemos llamado “migración mercancía” es el factor de importancia 

política del sector de inmigrantes en los Estados Unidos que hace que 

el gobierno los pueda culpar impunemente de provocar o agravar las 

                                                      
49
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crisis económicas que se presenten, desviando, al hacerlo, la atención 

de la opinión pública respecto de las causas y responsabilidades 

verdaderas de la crisis.
50 

 Como contra partida, esta restauración productiva en los Estados 

Unidos generó un crecimiento del empleo en el llamado sector servicios. 

“Entre 1979 y 1983 se crearon en este sector 23.8 millones de nuevos puestos 

de trabajo. De esta manera se absorbió la mayor parte del incremento natural 

en la Población Económicamente Activa y se reubicó a la mayoría de las 

personas desplazadas de la industria manufacturera durante el mismo lapso.”
51 

 Esta tendencia también ha estado presente aún dentro del sector 

industrial, ya que los trabajadores de cuello blanco (técnicos, supervisores, 

empleados de oficina) han ido en aumento en términos proporcionales en 

relación con los trabajadores de cuello azul, que son los que laboran 

directamente en la producción, con el incremento de los empleos mal 

remunerados y también la mayor proporción de empleos temporales y de 

medio tiempo o tiempo parcial, las empresas logran un gran ahorro por el no 

pago de prestaciones que son propias de aquellas personas que tienen trabajo 

fijo y de tiempo completo. “Parte de la reestructuración industrial de los 

                                                      
50
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Norteamericano, CES, El Colegio de México, México, 1975, p. 21. 
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últimos años ha sido orientada a abatir costos limitando este tipo de 

prestaciones o eliminándolas al sustituir trabajadores permanentes con 

trabajadores desechables”.
52

 

Este periodo es una etapa muy importante para la migración ya que al 

incrementar el flujo migratorio no documentado se llega a lo que 

supuestamente daría fin a esta migración: La Ley Simpson-Rodino la cual 

abordaremos en el siguiente capítulo.  
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Capítulo 3 

Michoacán en el contexto de la crisis de fines del 

siglo XX y la Migración en Tzentzenguaro 
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3.1 Contexto de México de 1980-2000 

 

Para la década de 1960 comenzó a darse el desarrollo industrial 

capitalista lo que provoco el sacrificio de mayorías y se estancó el sector 

agropecuario. En 1965 hubo cambios estructurales importantes, lo que causó 

extremos en estratos sociales entre ricos y pobre, estos últimos incrementaron 

sus necesidades de alimentación, salud, educación y vivienda gracias al 

desempleo, inflación, tasas negativas de crecimiento, devaluación de la 

moneda, caída brusca de salarios así como el aumento de la deuda inter y 

externa del sector publico
53

. 

En 1968 se encontró otra crisis aunque mas que estructural era política, 

moral y psicológica.  

La década de 1970 fue de mucha escasez agrícola lo que provoca un 

aumento en los precios de los alimentos y productos básicos obligando a 

importar maíz, el cual era autosuficiente antes de dicha década. Lo que los 

llevo a una inflación y crecimiento de la deuda externa. Por lo que en 1975 fue 

la crisis mas profunda en muchas décadas
54

. 
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Para 1976 se encuentra la devaluación del peso aceptando de manera 

implícita la inoperancia del modelo de desarrollo compartido y la victoria del 

nuevo patrón de acumulación regido por el capital del Estado
55

. 

La llegada a la presidencia de México de José López Portillo el primero 

de diciembre de 1976 marcó el inicio de una etapa de estabilidad económica, a 

decir del mismo López Portillo. No obstante, los años de 1977, 1978 y 1979 

transcurrieron entre profundas crisis. Se trató durante estos años; primero que 

nada consolidar su régimen y estabilizar el crecimiento económico. 

Esto trajo consigo que “… los bancos extranjeros, que en tiempos de la 

crisis echeverrista desdeñaban a México, cambiaron por completo su actitud al 

descubrir que sus préstamos estarían garantizados por enormes reservas 

petroleras así es que tendieron alfombras rojas para recibir a los funcionarios 

mexicanos”.
56

  

En 1979, el crecimiento fue del nueve por ciento y la inflación bajo a 

dieciocho por ciento, sin embargo siguió siendo un periodo de crisis. El valor 

del peso se estabilizó lo que provocó que las clases medias tuvieran la 

posibilidad de subir su estatus social. Para 1980 el crecimiento disminuyó a 
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ocho por ciento por lo que la economía dependió de los ingresos petroleros sin 

contemplar ninguna alternativa y es aquí donde el gobierno se aferra a 

sostener el valor del peso, sin embargo el peso comenzó a devaluarse. 

La devaluación no se hizo esperar y fue el 17 de marzo de 1982 cuando 

el Banco de México se retiró del mercado cambiario “pasando de 27.06 por 

dólar a 47.25 para el día 26
57

.  

En este contexto de crisis, la  elección presidencial realizada el 4 de 

julio de 1982 arrojó como resultado la llegada de Miguel de la Madrid 

Hurtado. Lo anterior en medio de una crisis de proporciones mayores. Por lo 

que el presidente recalcó que la patria se iba a deshacer en las manos.  

A mediados del sexenio que había alcanzado cierta estabilidad: la 

inflación bajo a 50 por ciento en 1985, frente a 90 por ciento que había 

imperado en 1982; la devaluación no se detuvo, pero ocurría de manera 

gradual y previsible.   

Entre 1982 y 1988, el crecimiento promedio de la economía fue de 0.1 

por ciento al año, prácticamente nada. La súbita apertura comercial de 1986 

acabó con muchas empresas nacionales. El nivel de vida de los mexicanos 

bajó de manera dramática: 70 por ciento sufrían algún grado de desnutrición, 
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el desempleo subió 20 por ciento y más de la mitad de la población pasó a 

engrosar las filas de desempleados o cayó en la economía informal. Crisis que 

contribuyó a un aumento exponencial de la migración indocumentada
58

. 

El primero de diciembre de 1988 Carlos Salinas tomó posesión entre 

muchas protestas de la oposición en las calles y abucheos en el Palacio 

Nacional.  

El 5 de Febrero de 1990, Salinas, su homólogo estadounidense George 

Bush, y el primer ministro de Canadá, Briam Mulroney, anunciaron el inicio 

de las negociaciones para firmar un Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLC). Se dijo en ese momento que sería el mercado más grande del 

mundo, con 360 millones de habitantes
59

. 

Durante los primeros cinco años de su sexenio las importaciones 

tuvieron un alza en su valor como resultado de una inminente apertura del 

mercado hacia el extranjero, pero ello ocasionó un declive importante en las 

exportaciones mexicanas. Para compensarlo, se alentó la entrada masiva de 

capitales especulativos, invertidos en el mercado de valores. Aunque el 

sentido común dicta que un país debe de valuar su moneda cuando gasta más 

de lo que se gana, Salinas, celoso de su imagen, se rehusó a hacerlo. El peso 
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estaba sobrevaluado desde 1992; en ese año el economista Rudiger Dornbusch 

había advertido la necesidad de devaluarlo, añadiendo que cuanto antes lo 

hiciera sería mejor.  

Las siguientes elecciones se realizaron el 21 de agosto, resultando electo 

Ernesto Zedillo,  que como slogan de campaña utilizó la frase: “Bienestar para 

tu Familia”, la cual derivado de las crisis económicas, entre otras cuestiones, 

no se pudo concretar para la mayoría de los mexicanos.  

Otras consecuencias indeseables de la globalización fueron el efecto 

dragón, turbulencia económica originada por la crisis del suroeste asiático que 

golpeó a México, el efecto vodka que llegó a Rusia, y el efecto samba legado 

de la crisis brasileña. Las crisis, aunadas a la baja del precio del petróleo, 

provocaron, el 15 de febrero de 1998, un recorte de presupuesto federal de 

15,275.3 millones de pesos. La caída del oro negro siguió en marzo y causó un 

nuevo recorte de 9 millones. El septiembre la situación empeoró, pues el peso 

se devaluó 7.3 por ciento y se cotizó en 10.73 por dólar. La bolsa de valores 

cayó a los niveles de 1996, con menos de 4 mil puntos; en 1997 cerró con 

5,229.35; además, las tasas de intereses subieron 11 puntos. Para contener las 

presiones inflacionarias, el Banco de México decidió retirar de la circulación 
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100 millones de pesos diarios, a partir del 10 de septiembre, cifra que se 

incrementó a 130 millones el 30 de noviembre
60

. 

En estas dos décadas encontramos modificaciones en la demanda 

laboral gracias a la modernización acelerada de la planta productiva. Lo que 

nos lleva a resumir las consecuencias principales que se encuentran gracias a 

esta reestructuración en el mercado laboral: 

 “una caída en la generación de empleo a partir de 1982 que no se ha 

recuperado y ha producido un aumento en el desempleo, pero sobre 

todo, en el empleo no protegido e informal; un descenso sistemático en 

los salarios debido a la inestabilidad económica, al impulso a la 

atracción de inversión extranjera, a la necesidad de reducir el gasto del 

sector público, y a la política de aumento a las exportaciones, todo esto 

ha mantenido y ampliado la brecha salarial entre México y Estados 

Unidos; la desregulación de la economía rural ha desestabilizado sus 

sistemas de trabajo, la organización rural y las estrategias de 

sobrevivencia de un gran número de familias y comunidades tanto 

rurales como urbanas”
61

. 
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Por lo que al tener México una caída salarial aumento la pobreza y por 

consecuencia aumento la migración hacia el País vecino, ya que era la 

esperanza para todo este sector que estaba desempleado o con bajo salario. 

Por otra parte, la mala distribución de los beneficios por la economía 

internacional se hace presente en las localidades, ya sea por las insuficiencias 

estructurales del desarrollo, por los conocimientos no aptos para sobresalir en 

este mundo globalizado o por la carencia de capital humano. A su vez, la falta 

de empleo y la profundización de las tensiones sociales dieron pie a una 

sensación generalizada de vulnerabilidad social en las localidades; frente a la 

percepción de inseguridad, riesgo e indefensión, cobró importancia la 

migración como alternativa para enfrentar difíciles condiciones de vida. 

A partir de 1980 podríamos decir que la migración mexicana a los 

Estados Unidos entra a una fase de acelerado crecimiento, para ese entonces el 

censo señala que 2.2 millones de mexicanos habían salido del país y el 99.1% 

se encontraba en Estados Unidos, el Banco Mundial sugiere que esto 

representaba alrededor del 10% de la fuerza del trabajo del país alcanzando la 

cifra histórica de 4.3 millones en 1990, representando el 5.4% de la población 
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toral del país vecino; 50 años antes, en cambio, la población de origen 

mexicano significaba 0.3%.
62

 

La diferencia entre la población mexicana que había entre 1990 y 2000 

es de 4.5 millones, lo que significa que anualmente alrededor de 450 mil 

mexicanos emigraron definitivamente a los Estados Unidos entre esos años. 

Por lo que esta migración internacional acumulada de 8.8 millones de 

mexicanos representa alrededor del 9% de la población de México en el año 

2000 y constituiría el estado  número 33, ocupando el tercer lugar en cuanto al 

número de habitantes después del Estado de México y el Distrito Federal.
63

 

 

3.2 Contexto de Michoacán 1980-2000 

 

En el estado de Michoacán, al igual que en la mayoría de las entidades 

federativas, se verificó un saldo negativo en materia económica, ya que las 

características de las políticas federales en el ámbito económico fueron las 

causales de que Michoacán siguiera el mismo camino de endeudamiento y de 

la disminución tanto del poder adquisitivo de la población, como de la 
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inversión ya fuese nacional o extranjera.
64

 No obstante, durante los últimos 

años de la gestión de Carlos Torres Manzo como ejecutivo estatal, se 

comenzaron a establecer los mecanismos necesarios para la realización de 

proyectos de investigación en el campo. Se buscó atraer capitales nacionales 

para que establecieran una serie de corredores industriales que se ubicaran en 

áreas estratégicas en la entidad, en dichos proyectos se contempló a Zamora, 

Morelia y Uruapan. Con lo anterior se pretendía iniciar industrialización de 

Michoacán, sin embargo, el esfuerzo por parte del gobierno local no fue 

suficiente para incentivar un avance amplio en el ámbito económico-

productivo.  

El inicio de la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como 

gobernador de Michoacán se dio en medio de un panorama complejo; los 

escasos capitales se encontraban concentrados en las ciudades, en las que su 

predecesor, había impulsado el establecimiento de los corredores industriales. 

De esta manera, se comenzó a dar un efecto de crecimiento desigual entre las 

poblaciones ya mencionadas anteriormente y las que no contaban con 

presencia de capital o que dependían directa o indirectamente de las regiones 

con concentración de inversión. Morelia y Zamora comenzaron a presentar un 
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aumento en el aspecto comercial, en donde predominaban las tiendas de 

abarrotes al mayoreo, materiales para la construcción, maquinaria agrícola, 

madererías, etcétera. Por su parte, la actividad industrial en Michoacán era aún 

incipiente, basada principalmente en la elaboración de resinas, harinas, 

aceites, dulces y algunos derivados del plástico
65

.  

El primer tercio de la administración Cardenista se vio notoriamente 

influenciada por las crisis económicas y por ende, productivas. La primera de 

ellas, en relación a la competitividad entre los comerciantes locales y las 

grandes empresas transnacionales que comenzaban a asentarse en territorio 

michoacano, principalmente en las poblaciones con mayor concurrencia 

poblacional, ante esto, la concentración de capital fue mermando de manera 

paulatina los ingresos de los comerciantes locales porque no podían competir 

contra los consorcios como las tiendas departamentales y centros 

comerciales
66

.  

Lo anterior generó una notable desigualdad en la distribución de las 

inversiones que arribaron a la entidad y de las ganancias entre los sectores 

foráneos y locales, siendo los primeros los más beneficiados. Dentro del ramo 

de la producción, el sector agrario tuvo grandes afectaciones a raíz de diversos 
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factores, dentro de los cuales podemos identificar dos principales. El primero 

es que no existía, y aun no existe, una iniciativa por parte del gobierno estatal 

para modernizar la producción agrícola en el estado principalmente mediante 

la tecnificación y la incentivación económica para que los campesinos 

accedieran a adquirir y/o renovar sus instrumentos de trabajo, por ende, 

algunas de las parcelas son descuidadas y otras abandonadas, por lo que el 

campo pasa a ser la actividad económica menos redituable para muchos 

pobladores a pesar de que Michoacán es una entidad agrícola. La segunda 

característica negativa en relación al campo va muy ligada a la anterior, ya que 

al no haber apoyos permanentes al campo, sino temporales y que no subsanan 

la situación de emergencia en el campo, la población campesina 

frecuentemente migra a las ciudades o al extranjero.  

Con base en los datos obtenidos de los informes de gobierno de la 

gubernatura de Cuauhtémoc Cárdenas, se puede precisar que ante las 

constantes elevaciones en las partidas presupuestarias, el número real de la 

deuda pública siguió creciendo, ya que se recibían préstamos crediticios y de 

manera paulatina se fue erogando una menor cantidad al concepto de deuda 

estatal,  específicamente en lo correspondiente a finanzas
67

. 
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Durante el año de 1985 a causa de los movimientos telúricos que 

ocasionaron daños sumamente considerables en la Ciudad de México, el 

desplazamiento poblacional no se hizo esperar, ya que miles de personas que 

perdieron su patrimonio durante el terremoto en septiembre del año ya 

mencionado, tuvieron como opción migrar al interior del país. Lo anterior en 

Michoacán significó un aumento en los asentamientos irregulares en las zonas 

urbanas y por ende, la ampliación de los llamados “cinturones de pobreza” en 

donde dichos asentamientos no contaban en su mayoría con los servicios 

básicos y de primera necesidad, tales como electricidad, agua potable y 

alcantarillado. 

El sexenio cardenista en Michoacán no estuvo despegado de las 

políticas del gobierno federal, el cual era encabezado por Miguel de la Madrid 

Hurtado, las prácticas emanadas del partido hegemónico no tuvieron cambios 

a grandes rasgos en la gestión de Cuauhtémoc Cárdenas, ya que estuvo muy 

ligado a las prácticas de populismo priísta.  

Referente a las gestiones de Luis Martínez Villicaña y de Genovevo 

Figueroa Zamudio, podemos afirmar que se vieron marcadas por los conflictos 

políticos al interior de la entidad, ya que como consecuencia de la disidencia 

de los grupos afines a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano existió un 
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desequilibrio social, lo cual generó que no se presentaran acciones 

considerables en el campo de la economía.  

De igual manera, los movimientos político-sociales al interior de la 

entidad generaron un ambiente de desconfianza en el sector inversionista; 

asimismo, algunas poblaciones se vieron afectadas por las constantes 

migraciones por parte de sus pobladores principalmente por conflictos 

postelectorales.  

  Michoacán tampoco estuvo exento a las contracciones económicas del 

país sufridas en los años de 1976 y 1982 las cuales afectaron en gran parte al 

sector agrario. Los vaivenes en materia financiera en México durante la 

segunda mitad de la década de los setenta y toda la de los ochenta estuvo 

marcada por severos ajustes económicos, mismos que estuvieron sujetos a las 

condiciones de la economía global. Ejemplo de ello fue el caso del boom 

petrolero (1978-1982), al término de éste, la economía mexicana se desplomó, 

ya que el precio del petróleo a nivel internacional había bajado afectando así a 

diferentes rubros de la economía, principalmente al campo, la educación y la 

salud.  

En el marco de esta coyuntura de crisis económica, la migración a 

Estados Unidos  se convirtió, durante estos años, en una verdadera válvula de 
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escape frente a la presión económica y social que significaba el rezago 

productivo. El deterioro económico de la agricultura mexicana a partir de los 

años sesenta y setenta acentuó la presión migratoria al país vecino, mientras 

que el impacto social de la crisis económica en el ámbito urbano durante los 

años ochenta amplió la escala del fenómeno; también contribuyó a diversificar 

los patrones de origen, destino y recreación en Estados Unidos; como una 

estrategia para encontrar más y mejores oportunidades laborales y sociales.
68

  

Los movimientos migratorios fueron una de las respuestas  que se 

generaron a raíz de la inestabilidad económica del país. Al no haber 

condiciones laborales que evitaran un mayor flujo migratorio hacia Estados 

Unidos, diversas poblaciones en el país se vieron afectadas en sus actividades 

económicas, principalmente aquellas cuyo motor de desarrollo es el sector 

agrario. A la par de esto, en Michoacán  se tenía la intención de mejorar el 

campo, no obstante, las soluciones eran temporales, se les entregaban apoyos 

que no impactaban de manera contundente y a largo plazo en el mejoramiento 

de este sector.  

Otra característica determinante para el fenómeno de la migración es la 

importancia de las remesas, mismas que han y siguen jugando un papel de 
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suma importancia en estos procesos de movilidad social. Cuando uno o varios 

miembros de una familia deciden ir al vecino país del norte, hay un impacto 

instantáneo en el seno familiar al mermarse la posibilidad de ingresos 

económicos aunque fuesen mínimos. El panorama cambia cuando los 

migrantes logran pasar la frontera, asentarse y obtener trabajo, porque se 

comienza con el envío de dinero, las familias se ven beneficiadas por las 

remesas. Cabe señalar, que lo anterior no es una condición como para que los 

familiares del campesino laborando en Estados Unidos inviertan también en 

México en el campo, es decir, que a pesar de que los parientes del migrante 

posean parcelas, no usan, la mayoría de las veces, el recurso que les llega de la 

remesa para invertirlo en cultivos, sino que abren pequeños comercios, tiendas 

de abarrotes, principalmente. Las remesas disminuyen la desigualdad en la 

región rural con una larga tradición de emigración internacional.
69

  

Las oportunidades que se les presentan a las familias michoacanas con 

parientes en Estados Unidos son muchas, ya que por medio del dinero que es 

recibido por concepto de remesa, mejora en cierta medida la calidad de vida 

de éstas, ya que habiendo recurso, se utiliza para mejorar su poder de compra 

y acceder a nuevas productos o servicios que anteriormente no se tenían o se 
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habían perdido por la falta de dinero. La mayoría de veces el dinero es usado 

para mejorar la vivienda, enviar a los niños y jóvenes a la escuela, así como 

tener una mejor calidad de vida. 

Para concluir este contexto, debemos señalar que la emigración 

internacional de mujeres del campo mexicano ha crecido  durante los últimos 

25 años pero los hombres siguen migrando más. En cuanto al papel que juegan 

las redes en el destino laboral de los emigrantes rurales de México, hay 

evidencia empírica de que en el mediano y largo plazo las que son 

determinantes son las existentes entre personas del mismo sexo. Es decir, los 

contactos femeninos en los lugares potenciales de destino explican la 

localización laboral de las mujeres que emigran. Ello pone en duda el 

argumento de que las mujeres siguen a los hombres sólo con fines de 

reunificación familiar.
70

  

Con base en lo anterior, podemos afirmar que la condición de sexo no 

es determinante para la migración, es decir, tanto hombres y mujeres se van a 

Estados Unidos para acceder a una mejor calidad de  vida, poder obtener un 

ingreso superior al que se tiene en México, y que las mujeres del campo 

mexicano, y por ende del michoacano, obtengan una presencia más 

importante, ya que si se quedan en el Estado, son las que se convierten en las 
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jefas de familia;  y tienen que llevar la administración de las remesas. Por el 

contrario, las que deciden migrar, son las que buscan obtener sus propios 

ingresos de manera directa por medio del trabajo. 

Con todos los elementos aquí mencionados, como marco de referencia, 

nos centraremos en el municipio de Pátzcuaro, específicamente abordaremos 

las características que asumió el fenómeno migratorio en la tenencia de 

Tzentzenguaro. Primero se proporcionará un poco de su historia, que lo ha ido 

definiendo como expulsor de mano de obra. Segundo se abordará la migración 

internacional y se presentarán testimonios orales que permitirán construir  el 

perfil migratorio y las historia de vida de los migrantes de esta tenencia.  

Tradicionalmente el centro occidente del país, zona densamente poblada 

y de desarrollo económico medio ha sido uno de los puntos de origen de los 

migrantes a los polos de desarrollo nacional y extranjero. De esta forma, 

Michoacán se presenta como una de las entidades de mayor expulsión de 

fuerza de trabajo desde 1900, al lado de entidades como Zacatecas, 

Guanajuato y Jalisco. 

El fenómeno migratorio es ocasionado por el Desarrollo Desigual y 

Combinado del Capitalismo, donde las relaciones de dominio-subordinación 

dan la pauta en el continuo reforzamiento en el mercado mundial, donde dicho 
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desarrollo desigual avala a la indispensable mecánica del capital y a la 

división del trabajo inevitable para el ensanchamiento de la tasa de ganancia. 

Se puede afirmar que la combinación de desarrollo desigual interno y 

externo que originan polos de crecimiento ávidos de fuerza de trabajo 

abundante y barata para la acumulación y reproducción del capital que el 

propio sistema expulsa a granel por sus mismas contradicciones internas, 

explica las migraciones acaecidas tanto en el plano rural-urbano como la 

foránea a Estados Unidos. 

De lo anterior, desprendemos que las estructuras y las condiciones 

económicas en ambas naciones determinan en gran medida la migración de 

mano de obra mexicana en una cantidad ascendente al vecino país del norte. 

De acuerdo con INEGI (2000) entre 1990 y 2000 más de 370 mil michoacanos 

salieron del Estado rumbo al país vecino, es decir, en una década  de cada 100 

migrantes mexicanos 11 eran michoacanos.
71

 

En síntesis, en este periodo se desarrolla el fenómeno de una migración 

con un carácter más permanente. La estancia temporal, por su parte, representa 

un porcentaje mínimo respecto a la permanente. 
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3.3 La Migración en la localidad de Ztenztenguaro, un pueblo  ribereño 

1980-2000. 

 La ciudad de Pátzcuaro “cuenta con 118 colonias, incluyendo algunos 

fraccionamientos irregulares. El municipio incluye 47 localidades, de las 

cuales 13 son jefaturas de tenencia”
72

. El siguiente apartado se abocará a 

Tzentzenguaro por ser la tenencia perteneciente al municipio de Pátzcuaro que 

nos interesa para esta investigación.    

                                                  Foto 1 

 

 

 

 

 

              

Fuente: Archivo personal, foto tomada el día 13 de Agosto del 2012 
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El nombre de Tzentzenguaro proviene del purépecha y significa: lugar donde 

suena. Este asentamiento está localizado a los 19º 32” de latitud norte y a los 

101º 38” de longitud oeste del meridiano de Greenwich, a una altura de 2,050 

metros sobre el nivel del mar. Se ubica al sur del lago de Pátzcuaro y se 

encuentra en la carretera periférica de la cuenca, entre los pueblos de Huecorio 

y San Pedro Pareo. Los pobladores se dedican a la agricultura, pesca y 

ganadería. 

 Es importante resaltar como fue evolucionando Tzentzenguaro a lo 

largo de la historia, datos encontrados en los textos de Martínez de Lejarza, lo 

ubican desde antes de la conquista y aporta como dato que para 1523 contaba 

con 1200 habitantes.
73

 Un número considerable para el periodo y cuya 

existencia no podemos demostrar,  ya que en 1632 Tzentzenguaro figuraba 

como un pueblo de 30 vecinos, administrado por los religiosos agustinos del 

convento de Pátzcuaro y contaba con hospital; sus habitantes se dedicaban a la 

agricultura, principalmente al cultivo de maíz.
74

 En 1765 Tzentzenguaro 

seguía bajo la Jurisdicción de los Agustinos. Entre sus pobladores 
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encontramos a 72 casados, 24 viudos y 28 solteros, dando un total de 124 

habitantes.
75

 

 Al finalizar el siglo XVIII, contaba con un templo, las casas curales y el 

hospital ya en completa ruina. En el pueblo las casas eran chozas de adobe, 

piedra y lodo, techadas de teja y se encontraban muy dispersas entre los 

callejones y solares que componían la traza del poblado. Los árboles frutales 

que se cultivaban eran chirimoyas, zapote blanco y durazno. Tenían cuarenta 

tributarios y contaba con alcalde y regidores; sus habitantes emigraban a los 

trapiches algunos otros se dedicaban a la pequeña agricultura y cortaban leña. 

Fueron despojados de sus bienes comunales por las haciendas de San Nicolás 

y Aranjuez.
76  

 
Para Octubre de 1733 el Lic. Julio de Rada visitó el pueblo que seguía 

conservando la doctrina Agustina, inspeccionó la Iglesia y el hospital, 

preguntó a los naturales sobre temas religiosos.
77

  

 Después de un largo periodo y ya concluida la guerra de independencia, 

en 1822, el censo indica que su población ascendía a 128 habitantes.
78

 Seis 
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  JUAN José Martínez de Lejarza, Op. Cit. p. 11 



La Migración en Tzentzenguaro: 1980-2000 

 

 Página 72 

años más tarde, en 1828, su población ascendió a 213 habitantes.
79

 En 1860 

según el informe del Canónigo Romero, su población era de 280 habitantes y 

su capilla estaba dedicada a la virgen.
80

 

 En el siglo XX Tzentzenguaro se siguió dedicando a la agricultura para 

1910 tenía 152 habitantes
81

. En el aspecto agrario los comuneros solicitaron 

una dotación de terrenos para el cultivo colectivo, presentando una solicitud el 

5 de Octubre de 1920 y la resolución presidencial se los concedió el 14 de 

junio de 1923. 

 De manera paulatina, experimentó un leve ascenso demográfico, ya para 

1980 la población era de escasos 412 habitantes.  

Después de señalar, a grandes rasgos, la evolución demográfica de esta 

tenencia, objeto de estudio, explicaremos las características asumidas por el 

fenómeno migratorio. 

3.4 Migración Internacional en Tzentzenguaro.  

 Según Patricia Morales, los migrantes del país en su mayoría son 

indocumentados, y tradicionalmente han desempeñado labores en el sector 
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agrícola. Se les canaliza y contrata en esta actividad ya que es donde más se 

les explota, y los salarios son los más bajos requiriéndose para realizarlos 

solamente de una pequeña instrucción, siendo por ello, las faenas más 

extenuantes y sucias. 

 La autora elaboró las características generales del migrado, de las cuales 

sobresalen las siguientes: hombre, joven, soltero, con bajo nivel educativo, no 

tiene conocimiento del idioma inglés, viajan solos, son originarios de zonas 

rurales; no quieren residir permanentemente, y buscan obtener un empleo; los 

emigrantes temporales son concentrados en los sectores económicos que están 

sujetos a mayores fluctuaciones en la demanda de fuerza de trabajo.  

 Además nos ilustra acerca de que hay una centralización regional, es 

decir, se van de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Chihuahua; 

llegando a las regiones del sureste de Estados Unidos y en especial a 

California y Texas. También señala que desde hace un siglo hay por el lado de 

Estados Unidos sistemas de reclutamiento de trabajadores mexicanos, ya sean 

formales o informales; paralelamente se han establecido mecanismos de 

expulsión cuando se vuelven indeseables o no útiles, en determinados 
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momentos que no los necesitan o por políticas unilaterales, sencillamente se 

les destierra de Estados Unidos.
82

 

 Otros estudiosos como Cornelius, sin embargo, resaltan el hecho de que 

el poner demasiado énfasis en lo relativo a la temporalidad del migrante; a  su 

canalización casi exclusiva en el sector agrícola, es una noción que dejó de ser 

apropiada y raya en el simplismo; Cornelius  argumenta que una de las 

creencias más difundidas con respecto a los indocumentados mexicanos, es 

que, se trata de trabajadores agrícolas que vienen temporalmente a los Estados 

Unidos y que después regresan a reunirse con sus familias. Esta concepción ya 

dejo de ser adecuada
83

.  

 Desde finales de los años sesentas, la migración mexicana comenzó a 

ser heterogénea. Muy rápidamente –sobre todo en los últimos 10 años- ciertos 

factores han ido verificándose: lugar de origen en México, status legal, 

capacitación, género e intenciones de residir en Estados Unidos, entre otros.  

Es importante decir, que el número de trabajadores agrícolas temporales 

durante la década pasada no descendió. Sin embargo, en términos absolutos 
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creció un poco y, en términos relativos, fue ampliamente superado por el 

número de mexicanos que –en muchos casos acompañados de sus familias- 

permanecieron en los Estados Unidos por periodos prolongados y trabajando 

en sectores no agrícolas.”
84

 

 Dentro de la heterogeneidad que maneja Cornelius, tenemos otro factor 

que ha cambiado radicalmente;  el hecho de que el migrante típico ha variado, 

se decía que si bien siguen migrando campesinos, la afluencia de migrantes 

provenientes de las grandes ciudades se ha venido incrementando de manera 

importante y significativa en estas dos décadas. Entonces, ya se observa un 

cambio en el perfil migratorio, ya que muchos de ellos cuentan con una 

instrucción aceptable, incluso universitaria.  

 El perfil de estos nuevos migrantes rompe con el estereotipo clásico de 

los trabajadores de antaño. Este rompimiento es básicamente producto de las 

crisis de empleo, de su escasez y de la baja remuneración salarial, que 

conlleva un declive del nivel de vida de amplios segmentos de la población 

urbana.
85

 

 De lo anteriormente mencionado, lo que si conforma una constante 

tenue es el nivel educativo, formativo y cultural, y la falta del conocimiento 
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del idioma inglés en ellos, los cuales son factores de gran peso que se 

articulan, inhiben y coartan la capacidad del inmigrante, imponiéndole limites 

para obtener empleos, y los que consiguen están en un grado inferior. Por ende 

sufren de mayor explotación y reciben la peor remuneración. Estos factores 

conllevan a la extrema vulnerabilidad laboral, social y política a la que son 

sometidos los migrantes por su condición de extranjeros y más aun si son 

indocumentados.  

 Pero ahora, a la par de esta breve introducción, observaremos con base 

en el estudio de campo, que hemos realizado para el desarrollo de esta tesis, 

los rasgos y peculiaridades de la migración de Tzentzenguaro.  

 Tomando en cuenta que los entrevistados fueron un total de 53 personas 

que han emigrado y hecho sus viajes de distintas formas al país vecino del 

norte. Tres fueron las variables utilizadas en las entrevistas: Sexo, edad y 

estado civil del migrante internacional, categorías que veremos más adelante. 

Es importante explicar que Tzentzenguaro no generaba nuevas fuentes de 

empleo y continuamente había mayor exigencia de estos, entre los años de 

1980 al 2000, por lo que no les quedaba más camino que el de emigrar a 

Estados Unidos, que es el lugar más seguro para cubrir sus expectativas 

materiales, así lo cuenta uno de nuestros entrevistados, Juan Cruz Erias: 
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 Yo siento que me fui pa el otro lado por necesidad, yo miraba a los que 

venían del otro lado, venían con dinero, un poco más vestidos y algunos 

estaban arreglando su casa, y por eso me nació la idea de ir
86

.  

                                                      Foto 2 

 

 

 

 

 

                                

 

Fuente: Archivo personal. Foto tomada el 13 de Agosto del 2014 
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La edad y el género de los emigrados 

 

 Al igual que el gran grueso de la composición poblacional de esta 

localidad, los migrantes en su mayoría son jóvenes, casi niños, y jóvenes 

adultos, como podremos apreciar en el siguiente cuadro. La mayoría tiene 

entre 15 y 29 años, con una concentración mayor en el grupo de edad de 20 a 

24 años, este grupo representa el 31% del total de los migrantes encuestados, 

en orden de importancia le sigue el grupo de 15 a 19 años. 

Tabla 1: Edad Promedio de los Emigrados 

Grupo de edad Frecuencia Porcentaje 

0-14 años 0 0 

15-19 años 14 26.5% 

20-24 años 16 31% 

25-29 años 8 15% 

30-34 años 5 9% 

         35-39 años                  7                13% 

         40-44 años                  3                5.5% 

      45 y mas años                  0                 0%  

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en el 

mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán.  
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 La amplia mayoría de los integrantes de este flujo migratorio son 

jóvenes, que se encuentran en una etapa productiva y que están en condiciones 

físicas y psíquicas de resistir las duras condiciones laborales y sociales que, 

como migrantes han de enfrentar. Como nos dice Eulalio Aguilera Alejandre 

en un testimonio en el que su mismo rol de género tuvo que cambiar para 

adaptarse a su condición migratoria, en el que hasta tenía que desempeñar 

labores propias de mujeres, que nunca había realizado: 

- “Yo trabajé en un restaurant a la edad de 17 años, cuando me fui, yo 

aquí en la casa no lavaba platos y allá fui a lavarlos, montones, lloré una 

semana, porque pues no le hallaba yo pa lavar platos, montonazos y 

lloré y me acordé de mi mama hijo de la… yo allá no lavé platos en mi 

casa y vine a lavarlos aquí, pero como son tan amables los dólares, tuve 

que entrarle, y un señor que estaba trabajando enfrente de ahí, era de 

Durango, y él me dijo, por que vio que estaba llorando, mira no te 

apures vas a aprender pronto porque no eres malo para aprender, ya me 

dijo como, tenía dos llaves ahí que estaba para lavar y unas bandejas 

largas para echar todo y las metía pa abajo y ahí iba la banda corriendo 

y yo les aflojaba el agua y estaban lavándose ellas mismas allí y dijo así 

mira, claro estaba panzoncito, pega la panza en las llaves y ellas solitas 

ahí van, y prendía las dos, la fría y la caliente, no una semana duré y lo 
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demás rápido, no a estas horas ya estaba durmiendo casi otra vez (12 

pm), porque, porque me apuraba, me quería el chef por qué no me 

quedaba yo a dormir le pegaba a trabajar. Y eso fue lo que hice yo allá. 

Luego me encandilaron un gringo, como yo trabajaba pues la obra, ya 

me llevó a su casa y me pidió que le acomodara un patio para meter su 

carro y ahí fue donde me aliviane un poco, me pagó en ese tiempo, valía 

4.50 el dólar, me pago 10,000 dólares, y era bueno, así fue la 

aventura
87

”.  

A todo esto, debemos decir que a pesar de que la mayoría de los migrantes de 

Tzentzenguaro son jóvenes que se van sin conocimiento del trabajo y sin saber 

a que se enfrentaran en el país vecino, no es ningún obstáculo ya que  gracias 

al anhelo de superarse y ganar dólares buscan trabajos de cualquier tipo donde 

aprenden rápido y gracias a la puntualidad así como a los deseos de seguirse 

superando no les es difícil encontrar empleos.    

Respecto al sexo de los Migrantes de Tzentzenguaro, podemos decir, sin lugar 

a duda, que la mayoría son hombres, representando el 88.6% del total de los 

entrevistados y, tan solo el 11.4% son mujeres. A continuación la gráfica:                          
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 Entrevista al C. Eulalio Aguilera Alejandre, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien Citlalli 

Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre 

de 2012. 
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Gráfica 1: Sexo de los emigrantes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en 

el mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán. 

Respecto al estado civil de los emigrados, pudimos constatar que son 

predominantemente solteros, representando el 96% de los que en su totalidad 

son hombres, el 4% son casados. Esto en la primera vez que viajan a los 

Estados Unidos. 

               Gráfica 2: Estado civil de los migrantes. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrantes en 

el mes de Agosto del 2012, en el pueblo de Ztenztenguaro, Michoacán. 

SOLTEROS 96%

CASADOS 4%

HOMBRES 88.6%

MUJERES 11.4%
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Escolaridad y dominio del idioma inglés del migrante 

 La educación y la instrucción son procedimientos fundamentales, al 

igual que la familia, para la formación de la personalidad y de las capacidades 

sociales. En el proceso de instrucción los hombres al momento de irse a 

Estados Unidos tienen una escolaridad casi nula como nos cuenta Hugo 

Alejandre Cruz: 

 “Yo, yo no fui a la escuela, yo de tercero no pasaba, por que como aquí 

mi papá tenía sus animales y no alcanzaba con ellos y me mandaba a la 

escuela y ya llegaba tarde y por burla que me hacían de que llegaba 

tarde ya no quise ir
88

”. 

Respecto a lo que nos cuenta Alejandre Cruz  se puede ver que no les faltaba 

infraestructura en cuanto a educación básica pero tampoco era importante esa 

educación ya que se creía que harían lo mismo que sus padres para lo que no 

era importante una instrucción. 

Ahora bien, en el siguiente cuadro veremos de una manera más detallada y 

específica la situación en cuestión educativa para la localidad de 

Ztenztenguaro en base a las entrevistas realizadas. 
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 Entrevista al C. Hugo Alejandre Cruz, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien Citlalli Martínez 

López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 
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Tabla 2: Nivel Educativo del emigrado. 

Grado escolar Frecuencia Porcentaje 

Sin grado escolar 2 4% 

Primaria inconclusa 19 36% 

Primaria completa 13 24.5% 

Secundaria inconclusa 6 11% 

Secundaria completa 5 9% 

Preparatoria inconclusa 1 2% 

Preparatoria completa 4 7.5% 

Universidad inconclusa 0 0% 

Universidad completa 3 6% 

Total 53 100% 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en el 

mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán.  

          

            En conclusión, podemos afirmar que el promedio educativo del 

migrante de Tzentzenguaro estaba lejos de poseer un nivel de preparación 

aceptable. La mayoría contaba con los conocimientos básicos, insuficientes 

para proyectarse intelectual y culturalmente para un desarrollo más íntegro. 
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Con respecto al idioma inglés se puede ver en esta comunidad, con base en las 

encuestas realizadas, como la gran mayoría de los migrados se van a los 

Estados Unidos sin saber nada el idioma que tendrán que enfrentar en el país 

vecino al llegar allá. 

 

Gráfica 3: Dominio del idioma Ingles. 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en el 

mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán.  

 

Entre el 81% de personas que se van de migrantes encontramos a Próspero 

Arias quien nos manifiesta como fue su experiencia al llegar a un lugar con 

tantas expectativas pero con un nulo aprendizaje del idioma inglés: 
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“Muy difícil es entrar a un lugar sin saber su idioma, por que como te 

digo llega uno sin saber y ahora sí que ya ahí es cuestión de pensarle, de 

quebrarse la cabeza para entender pues el inglés, por que los gringos ahí 

le hablaban a uno en inglés aunque también a señas es que se entiende 

uno, aunque también va agarrando uno palabras de lo que escucha y se 

le van pegando, pero pues si esta difícil, para mi si no, Estados Unidos 

no
89

”.  

Independientemente de la migración que ya en si es muy complicada se le 

añade el llegar a un nuevo país sin saber nada de ese idioma y Próspero arias 

nos hace una muestra en esa breve experiencia que no es muy importante el 

saber, en este caso el ingles, lo importante es que te des a entender de la 

manera que sea, sin dejar de lado que hay que aprenderlo si se quiere un mejor 

empleo. 

Temporalidad del migrante internacional de Tzentzenguaro 

 

Este aspecto de la temporalidad tiene que ver, como bien lo menciona Massey 

con las estrategias de sobrevivencia consistentes en planes flexibles y de 

emergencia que se desarrollan –sean individualmente o a nivel familiar- para 
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 Entrevista al C. Prospero Arias, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien Citlalli Martínez López en 

la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 
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que sus recursos satisfagan sus necesidades básicas y sus aspiraciones y por 

ende, determinen el lapso de su estadía como migrantes. De este modo, la 

migración puede ser temporal, recurrente o bien permanente como se puede 

ver en lo que Juan Cruz Arias nos comenta: 

 “La primera vez que me fui me costó algo para encontrar trabajo, no 

duré tiempo, pero si le sufrí porque no me querían en ningún trabajo por 

la edad, nada más que un cuñado mío se cambio de trabajo y él me lo 

dejó, pero el patrón no me lo quería dar, precisamente por la edad. Y 

empecé en la jardinería lo que allá le nombran yarda. No recuerdo bien 

cuanto ganaba pero parece que eran 180 dólares a la semana, pero salía 

como con 240 o 260 a  lo mejor porque el patrón me iba a ver al trabajo 

y me daba 20, 10 a la semana para que me comprara cosas, porque decía 

que no tenía la edad y que no debería de trabajar, creo yo que le daba 

lástima, y por eso me daba el dinero y decía que no se lo enseñara a los 

trabajadores grandes, me llamaba y me daba y me decía que me 

comprara comida. Pero lo que ganaba lo mandaba para acá, a mis 

padres. No todo, parte porque yo si pagaba renta, pagaba teléfono, así 

que mandaba 100 y me quedaba con 120. Así estuve como cuatro años 

allá. Regrese a mi tierra, estuve medio año y volví a regresar otros 

cuatro años, cuatro años y medio.  Y volví a trabajar, en ese entonces 
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cuando regrese de aquí pa allá trabaje cerca de un año en un restaurante, 

ahí ganaba mas poco a pesar de que era más tiempo acá ganaba mas 

poco, nomas que me rendía porque ya ahí no gastaba para comida, ahí 

me daban comida, y este, yo llevaba pues cada cuando, pues para una 

comida, así me rendía. A la semana me pagaban a 8 dólares la hora, así 

que depende de las horas que se trabaje, nomas que ya al último casi me 

salí porque había envidias, porque dos o tres trabajadores tomaban y yo 

no tomaba, me iba a la escuela, y este, yo fui subiendo de grado, cuando 

me decían ya para se acabó el trabajo, puedes irte a tu casa ya acabaron 

tus horas, yo no me iba a la casa, me quedaba con los compañeros en el 

trabajo, viendo como trabajaban, su trabajo, para aprender, y entonces 

fui aprendiendo y llegue, me cambiaron a busboy y luego de ahí me 

cambiaron a preparador. Primero estaba de lavaplatos, y el busboy es 

como aquí los meseros, algo así, ó sea allá está la mesera, es el 

acompañante, el que apoya a la mesera, él limpia las mesas, le lleva el 

agua a los clientes, menos la comida, té, café, cerveza, refresco, y 

después me subieron a preparador, ya preparaba las comidas para que 

los cocineros y las cocinaran y ya ahí fue donde empecé a tener 

disgustos con mis compañeros. Conforme fui subiendo de categoría me 

pagaban lo mismo pero me dieron más horas, y luego me daban, me 
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iban acomodando en las horas donde no había mucho trabajo para que 

no anduviera a la carrera, como que iba siendo, vamos a decirlo así el 

preferido del patrón, entonces él me iba acomodando las horas. Y luego 

salía iba llegando yo a la casa en veces y me llamaban, Juan no vino 

¿quieres cubrirlo en el trabajo?, y decía yo si, nada más que como tenía 

que llegar uno bañado, nomas pedía el tiempo en lo que me bañaba y 

regresaba, por eso, por eso yo digo que era el preferido también. Luego 

me salí y anduve trabajando, unos días trabaje en un lugar donde 

lavaban carros, car wash, pero ya no era trabajo muy fijo, trabajaba dos, 

tres días y los otros días en la construcción o tumbando árboles, así me 

lleve más o menos, casi otro año. Ahí ganaba mucho aunque no tenía 

trabajo fijo. Ya que para lavar carros aparte de lo que le pagan pues le 

dan propina, y pues entonces me pagaban bien bajito como a 4 dólares 

la hora pero me daban muchas propinas. hasta 30 dólares, y las más 

bajas eran de dos dólares o un dólar, pero en cada carro le dan propina y 

alcanzaba a lavar 20, 30 carros al día. También trabajaba bañando 

perritos, y me daban mas propinas porque las señoras quieren mucho a 

los perritos, y si los bañaba con cariño me daban dinero, más dinero, 

una vez una me dio 50 dólares y es cuestión de una hora más o menos, 

mas a parte lo que le pagaban a unos, como unos 4 o 5 dólares, y en 
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veces las señoras llegaban, era muy raro, y decían que ellas querían que 

los bañara aquella persona, o en veces no los bañaba uno nomas los 

paseaba, pero ellos se fijan mucho si les da uno amor a sus perritos. En 

el trabajo de los arboles, ese trabajo es mejor pagado, bueno pagaban a 

10 la hora cuando comencé, pero es que uno se subía a los arboles, nada 

mas agarraba ramas y aventarlas a una maquina que las pica y nada mas 

era lo que hacía y era mucho trabajo, pero también quise enseñarme a 

subirme,  pedí oportunidad y no querían, pero yo de necio fui enseñando 

y enseñando y llegaban a pagar a 20 la hora, porque ya el que se sube ya 

no trabaja tanto, ya no carga ramas, ya se baja y se queda ahí hasta que 

se termina, es peligroso pero es menos matado. Una vez me caí pero ya 

no trabajaba en eso, era otro año y ya trabajaba en la yarda otra vez, 

pero ese patrón los fines de semana tumbaba arboles y como ya sabía 

que yo sabía subirme, esos días me pagaban como tumba árboles. Y 

luego me vine como 10 años, pero volví a ir otro año por necesidad, y 

como a mi allá no se me dificulta agarrar trabajo me fui otra vez y otra 

vez de mojado, y la ultima vez si sufrí, caminamos toda la noche, 

brincamos piedras grandísimas, pues si esa vez si sufrí, un día sin 

comer, ahí si pasamos, pero ya al llegar a donde íbamos a pasar, que nos 

agarran, el carro que iba a levantarnos no llegó, y de regreso; pero volví 
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a intentarlo y ya la segunda si pasamos. Llegamos allá y anduve tres 

días buscando trabajo y encontré un trabajo de diseñador de jardín y me 

pagaban a 10 la hora. Mandaba 100 cada 8 días aquí, y yo me metí en 

tandas allá, y mandaba 100 dólares a mi señora y 20 dólares a mi mamá 

cada 8 días, mas la tanda que tenia, pero trabajaba esos días de lunes a 

viernes en el diseño de jardines y el sábado y domingo trabajaba 

tumbando arboles. Nada mas estuve un año, faltaron días para el año, yo 

no me quería regresar pero me hablaron que mi mamá estaba muy mala, 

si por que le digo, no quise vivir lo que viví cuando me dijeron que mi 

papa ya se había muerto, y dije voy a ir a ver a mi mamá antes de que se 

muera, porque nos decían que ya le daban solo unos días de vida. Y me 

vine, tengo aquí ya 7 años y ella sigue viva. Y yo tengo la idea que 

algún día voy a ir, a la mejor no voy pero yo tengo la idea
90

”. 

 En base a lo que nos dice Juan Cruz Arias nos damos cuenta que fue 

una migración totalmente temporal, así como la de la gran mayoría de los 

encuestados en Ztenztenguaro, es importante este tipo de información ya que 

nos ofrece un mayor panorama de cómo vive un migrante y las peripecias que 

tiene que pasar y mejor aun saber que no es la misma aventura la primera ves  

                                                      
90

 Entrevista al C. Carlos Cruz, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien Citlalli Martínez López en la 

comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 
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que se decide irse al país vecino que la segunda o la tercera. Y es temporal por 

aunque en un momento se quería quedar a vivir en Estados Unidos fueron mas 

grandes los lazos que lo unen a su tierra natal y finalmente decide radicar en 

Ztenztenguaro.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar la duración promedio de las 

estancias de los migrantes. 

Tabla 3: Ultima Estancia del Emigrado en Estados Unidos. 

Tiempo Frecuencia Porcentaje 

De 1  6 meses 6 11.5% 

De 7 a 12 meses 4 7.5% 

De 1 a 2 años 18 34% 

De 2 a mas años 25 47% 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en el 

mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán.  
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             Gráfica 4: Lugares de Residencia en los Estados Unidos. 

 
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en el 

mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán.  

 

 Vale la pena recalcar, que de todos ellos, la gran mayoría ha 

permanecido en su residencia actual desde la primera partida a los Estados 

Unidos, es decir, que el 88.6% no ha tenido más que un sólo lugar de 

residencia en el vecino país, y el resto, 11.4% si se ha establecido en 

diferentes ciudades. Ello puede deberse en gran medida a la tradición de 

migrar y a la red social establecida entre los emigrados, que permiten por 

medio de los contactos, como amigos, familiares, etc., una mayor seguridad y 

certeza de las condiciones laborales, principalmente, a las que se pueden 

acceder. De este modo la tradición de migrar potencializa el proceso 

migratorio, ya que ha delimitado y establecido un tejido social bien definido 

Valle de San Fernando,
California 81%

Panorama City Los Angeles,
California 13.5%

Otros 5.5%
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en el vecino país del norte. Tal y como lo podemos apreciar en la experiencia 

narrada por Víctor Cruz Farel:  

 De aquí a Morelia y de ahí en autobús hasta Tijuana, y ya de ahí pues a 

cruzar con pollero y me cobró 300 dólares, cruzamos con familiares y 

amigos por Tecate, Baja California, y ya de ahí le dicen a uno por donde 

hay que irse y eso es todo. Hasta llegar al Valle de San Fernando, donde 

me esperaban unos tíos y gracias a eso fue más fácil conseguir trabajo. 

 

Las cadenas solidarias internacional de Tzentzenguaro 

 

 De igual manera, se formuló por otro lado una pregunta al total de los 

entrevistados, tendientes a saber si en su primera experiencia migratoria 

habían viajado de manera solitaria, o en compañía ya sea de algún familiar, 

amigo o paisano. De lo cual se desprende que: solos 6%; con amigos o 

compadres 41.5%; con familiares 17%; con paisanos 35.5%. 
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Gráfica 5: Modo en que viajaron los emigrantes 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en el 

mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán.  

 

 Lo que se ha observado es que existe una cadena solidaria, donde los 

que llegan son asistidos y auxiliados por los emigrantes ya establecidos. Sea 

por un amigo, un familiar o simplemente por un paisano, estableciéndose así 

las redes que perpetuán el proceso migratorio.  

Y si unimos ambos porcentajes, la importancia de las cadenas solidarias es 

evidente para el caso de Tzentzenguaro, como lo expresa el testimonio de 

Alejandre Méndez Cecilio quien nos comenta como viajó por primera vez a 

los Estados Unidos dándonos una explicación detalladamente esta cuestión: 

SOLOS 6%

CON AMIGOS O COMPADRE
41.5%

CON FAMILIARES 17%

CON PAISANOS 35.5%
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“Bueno pues de aquí salí muy jovencito yo de mi tierra, fui primero a la 

capital y allá estuve 20 años allá hice mi vida, después de allá para acá 

regrese en el 86 aquí otra vez a mi pueblillo estuve dos años y medio y a 

mediados del 88 me fui a California, allá me aventé otros 20 años y hace 

rato acabo de llegar. Para irme antes era en puro auto, en avión no porque 

está bien caro, en autobús cuando estaban los de tres estrellas de oro en 

aquel tiempo, bueno uno de amolado pues en el autobús. Son tres días, ya 

sea una noche, un día o 2 noches o un día y dos noches, depende de cómo 

salga uno porque de aquí de Morelia salía uno a las 6 de la tarde ó sea 

llegaba uno de aquí se iba y caminaba toda la noche, amanecía uno en el 

transcurso del camino y otra vez toda la noche y llegaba en la madrugada a 

Tijuana, si se avienta uno tres días. Ya en Tijuana, ya allí que tan lejos esta 

de allá de Estados Unidos, pues es frontera, allí ya nomas brinca uno un río 

que pasaba antes un ratito y de allí para el otro lado había alambre y estaba 

un pueblo que se llama San Isidro que allí ya es el otro lado, san Isidro no 

está lejos, como de aquí a Gigante y así pasamos, pero allí es donde está el 

peligro porque hay que correr por que nos sale la migra y hay que echarle 

ganas, porque allí nos apañaron, ya llegando a los edificios que nos apañan 

y ahí nos regresamos otra vez, eso fue como a las 9.30 o 10 de la noche y 

ya estuvimos otro ratito y como todos los coyotes tienen conectes entre 
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ellos mismos, ellos mismos se ayudan, entonces volvimos a regresar como 

a las 11 otra vez, y otra vez que nos alcanzan a apañar ya estando mero en 

san Isidro, pero allá apañaron a mi pareja, creo nomas a él y allí si corrimos 

todos otra vez, nos dispersamos y ya cada quien como le pudo correr, pero 

si la hicimos esa vez. Ya después llegaron por nosotros nos llevaron de allí, 

lo pasan a uno a San Diego, ya pasando la línea ya se encargan de uno, de 

allí pa san Diego a un pueblo mas grande como una ciudad grande, y allí ya 

lo encajonan, lo meten a uno en una casa, porque ellos tienen  lugares de 

rentas, allí ya juntan unas 20, 50, 100 personas depende de cómo ellos 

tienen ya conectes con pura gente, y ya cuando es tiempo de que los saquen 

de allí, ya llegando a San Diego ya nomas falta una pasada que es la ultima 

que se llama San Clemente, pasando ese San Clemente, ya la libró uno por 

que ya para allá no hay migra, porque allí es el único reten nada mas, en 

San Clemente, pero ellos ya se ponen en contacto porque ya mandan unos 

allí a revisar cuando hacen cambios de migra, sea en el día o sea en la 

noche, pero a nosotros nos tocó pasar en el día y gracias a Dios era la 

primera vez y si la hice y hasta eso que rápido pasamos. Y hasta eso que 

allá llegan, allá tienen sus conectes y llegan rápido a otras ciudades, aunque 

no llegan luego al domicilio que uno les dice, todavía allá lo meten a uno a 

un edificio y de allí mandan pedir a los familiares que vayan a recogernos. 
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Así pasa, pero son diferentes los modos en como ellos trabajan no crean 

que es lo mismo, no ellos tienen muchas cosas para trabajar, diferentes 

modos. Entonces por eso fue así como la hice la primera vez. Y pues en ese 

tiempo era más barato, trescientos dólares, no era muy caro te digo que fue 

a mediados del 88, y pues en ese tiempo valía como 10 o 9 pesos el 

dólar
91

”. 

Es de suma importancia el relato de Alejandre Méndez Cecilio ya que se 

puede ver claramente el recorrido que se hizo desde el lugar de origen hasta 

llegar a su destino que era California, todas las peripecias así como los 

obstáculos que tubo que enfrentar en los primeros momentos a su llegada al 

vecino país del norte, sin dejar de lado la importancia que tienen las 

conexiones que este tuvo que conocer para lograr su objetivo final.   

En este mismo orden de ideas debemos recordar que para el año de 1986 el 

gobierno estadounidense en ese entonces dirigido por el presidente Ronald 

Reagan impulso un programa de regularización en cuanto a la situación 

jurídica que benefició, en el caso mexicano alrededor de 2 millones de 

personas.  
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 Entrevista al C. Víctor Cruz Farel, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien Citlalli Martínez López 

en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 5 de Octubre de 2012. 
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                                                        Foto 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo personal. Foto tomada el 13 de Agosto del 2014 

 

 Es importante destacar la influencia que tienen las cadenas solidarias en 

el proceso migratorio, ya que éstas determinan el lugar de residencia, el modo 

de introducirse a los Estados Unidos, la ruta, el trabajo que se desempeñará, 

etc. En torno a este factor, la mayoría de los entrevistados contaron con el 
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apoyo de familiares tanto para el lugar de residencia, como para conseguir 

trabajo, representando un 74% del total de los emigrados entrevistados y 

siguiéndole el apoyo de amigos y compadres, representando un 17% de dicho 

grupo como se ve en la grafica #7.  

Gráfica 7: En su primer viaje reciben apoyo de: 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en el 

mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán.  

 

 

AMIGOS O COMPADRES 17%

FAMILIARES 74%

PAISANOS 0%

NINGUNO 9%
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 Para Patricia Morales y para otros estudiosos de la migración, los 

inmigrantes indocumentados son  “la categoría de mexicanos en los Estados 

Unidos más importante numéricamente”
92

. Pero enfatiza al mismo tiempo, que 

en realidad nadie sabe a ciencia cierta el número de mexicanos 

indocumentados en aquella nación, ni donde se localizan o que hacen. Y ello 

explica el por qué del carácter subrepticio que adopta.  

 Respecto a este punto, la mayoría de los migrantes de Tzentzenguaro no 

contaba con su documentación para introducirse al vecino país del norte y 

menos para trabajar; el 96%, de los que tuvieron su primera experiencia 

migratoria no contaba con sus documentos de legalidad para entrar a los 

Estados Unidos, sin embargo, con el paso de los años los emigrantes buscaron 

“arreglar sus papeles” para evitar todos los problemas que como 

indocumentados tienen y sobre todo para poder ir y venir libremente, del lugar 

de origen al de destino en la Unión Americana. El resto, un 4% si contaba con 

su documentación en su primer viaje, ya que éstos fueron tramitados 

previamente por algún familiar que residía en el vecino país.  

 

 

                                                      
92

  PATRICIA Morales, P., Op. Cit., p 225. 
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Gráfica 8: Situación Legal de los Emigrantes de Tzentzenguaro Mich., en su 

Primer Viaje 

 

 Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados en 

el mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán. 

 En periodos de auge económico el problema del emigrante 

indocumentado tiende a ser silenciado por lo que los medios estadounidenses 

hablan poco de ellos. Pero en momentos de recesión o crisis, los órganos de 

difusión masiva de ambos países se ocupan profusamente del tema. Es decir, 

mientras la migración indocumentada cumple con eficacia las funciones que le 

han sido asignadas por el capital de ambos países, nadie se acuerda de ella, por 

DOCUMENTADOS 4%

INDOCUMENTADOS 96%
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más terrible que sea para sus víctimas. En periodos de crisis apenas la 

migración adquiere dimensiones indeseables para alguna de las partes, el tema 

es ampliamente debatido
93

. Sobre este tema en particular Próspero Arias nos 

dice: 

 “Esta trabajoso, si eres ilegal pues, simplemente ahora sí que no puede 

uno pues agarrar un buen trabajo porque es ilegal pues le pagan también 

pues poco, entonces esta difícil
94

”. 

En síntesis, las causas por las que se deciden ir son muy diversas, aunque 

como se observa en el siguiente cuadro prevalece la búsqueda de trabajo, 

precisamente por las condiciones económicas tan malas en las que viven. Cabe 

señalar que hay otros casos; de manera coloquial nos habla Gastón Alejandre: 

“Pues nomas para ver cómo estaba allá, nomas por gusto, nomas para conocer 

a las gringas
95

”. Podemos afirmar que la migración en Tzentzenguaro no se 

diferenció mucho de la realizada en otras regiones del centro-occidente  del 

                                                      
93

 HILDA Liera Moreno, Alejandra y Marco Antonio Ordaz Celedón, Estudio de las Características y 

Factores Socioeconómicos de la Migración Laboral Internacional México-Estados Unidos: El Caso de 

Chilchota, Michoacán. Tesis de Licenciatura. Escuela de Economía, UMSNH, 2001, pag. 30. 

94
 Entrevista al C. Prospero Arias, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien Citlalli Martínez López en 

la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 

95
 Entrevista al C. Gastón Alejandre, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien Citlalli Martínez López 

en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 
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país, lo que si pudimos mostrar es que gracias a las cadenas solidarias su 

destino final era San Fernando, California y su perfil respondía con la 

tipología delineada por Patricia Morales.  

Gráfica 9: Causas de la Migración Internacional de Tzentzenguaro 

Michoacán. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a un grupo de emigrados 

en el mes de agosto de 2012, en el pueblo de Tzentzenguaro, Michoacán. 

 En cuanto a Tzentzenguaro y su migración hacia los Estados Unidos, 

debemos decir gracias a las entrevistas hechas en esta comunidad y 

presentadas en este capítulo que los migrantes pudieron conocer y practicar 

nuevos métodos de trabajo, destacando que la gran mayoría de los encuestados 

buscar trabajo o trabajar
77%

visita a familiares o amigos
9.5%

otros 13.5%
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antes de tomar la decisión de irse, al ser jóvenes en su primer viaje, no 

trabajaban o no tenían conciencia plena de lo que encontrarían en ese nuevo 

país a pesar de las redes sociales.  

 Pero gracias a esa inexperiencia que se tenía fue mucho más fácil 

adoptar la forma de trabajo que se tiene en el país vecino. Dejando en claro 

que ayudó mucho la necesidad económica para poder tomar cualquier trabajo 

que les ofrecían el cual no era bien remunerado por ser indocumentados. Y 

aunque la gran mayoría en su primer viaje no pudo juntar mucho dinero, si les 

dejo experiencia para después poder utilizar esos conocimientos adquiridos ya 

en la producción de la comunidad, dejando el deseo de regresar y cuando lo 

hacen, ya con más experiencia, más maduros y con familia, consiguen mejores 

trabajos, mejor remuneración y ahora si mandan dinero y ahorran, y así a su 

regreso además de traer una “troca”, con el dinero juntado comienzan a 

hacerse de su propia casa. 
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Conclusiones 

 

 La migración México-Estados Unidos durante el periodo de 1980-2000 

obedeció a diversos factores socio-históricos muy particulares: la devaluación 

de 1982, la amnistía en 1986, el tratado de libre comercio en 1992 y la 

devaluación de 1994. Provocando el flujo de 8.8 millones de trabajadores 

mexicanos para el año 2000. Por un lado, escapando por los factores 

mencionados así como la mala economía y el desempleo por el que pasaba 

México, y por el otro en busca del sueño americano, que estaba más al alcance 

gracias a la repatriación que se hace en 1986. 

La migración en este periodo no sólo fue rural, sino que fue aumentando 

la salida en el sector urbano rompiendo con el estereotipo que anteriormente 

se tenía; esto gracias a la crisis económica que encontramos  en estas dos 

décadas, así como al desempleo y a la baja remuneración salarial. 

Representando la posible solución a los problemas económicos de muchas 

familias, que, para ese entonces, se encontraban sin trabajo y compitiendo en 

una economía que se tornaba cada vez más crítica. 
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Gracias a la migración, se comenzó a desarrollar una nueva economía. 

Así mismo gracias a las remesas que se mandaban constantemente se comenzó 

a aumentar el poder adquisitivo y de consumo, tanto para los campesinos 

como para los pequeños comerciantes, dando así una manifestación del 

carácter estructural del subdesarrollo económico mexicano. 

El impacto y consecuencias de esta experiencia en los migrantes y sus 

familias en Michoacán fue muy importante, pues les permitió conocer y 

aprender nuevas costumbres, así como métodos de trabajo canalizándolos en 

su lugar de origen, dándose así un avance considerable al proveer nuevas 

técnicas de trabajo. De igual forma gracias a que la entidad es eminentemente 

agropecuario y la mayoría de los trabajos que se hacen en Estados Unidos son 

del campo, lo cual les permitió, una vez regresando, implementar los 

conocimientos adquiridos y así facilitar su trabajo. Pero no solo el impacto se 

encuentra en esta área, también hay un cambio en los hábitos alimenticios, de 

vestir y de calzar así como de comportamiento. 

Sin dejar de lado el rol que desempeñó la mujer, ahora no solo tenía que 

hacer labores domésticas, si bien el esposo mandaba remesas no eran 

suficientes en muchos casos, por lo que debía de encargarse de las actividades 

que realizaba el marido, como la referente a trabajar la tierra o de conseguir 
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trabajo para vivir mejor, así como a la atención  a los hijos a los cuales había 

que educar, con el consejo del padre pero también la ternura de la madre. 

Teniendo así un estilo de vida que se fue practicando y trasmitiendo por 

generaciones durante estas décadas. 

Se puede concluir que la migración Tzentzenguaro-Estados Unidos se 

caracterizó por ser esencialmente masculina, jovial, de carácter laboral, 

estacional, de bajo nivel educativo, indocumentada así como con cadenas 

solidarias. Se trata de una migración indocumentada; los migrantes 

entrevistados, poseen un bajo nivel educativo y contaron con el apoyo 

familiar.  

Fue mayormente masculina por que hay que tomar en cuenta que se está 

hablando de una localidad muy pequeña, aún rural, donde las tradiciones 

siguen muy arraigadas y una de esas es que el hombre tiene que proveer 

alimentos a la casa mientras que la mujer se queda en el hogar, a realizar las 

labores domésticas, sin embargo hay pocos casos en el que la mujer se va a 

probar suerte. 

Laboral,  porque al conseguir empleo en su localidad no era bien pagado 

y al ver llegar a los migrantes de Estados Unidos con dinero, carros, etc. La 

gran mayoría decide realizar el viaje con el fin de emplearse en un buen 
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trabajo, y a pesar de que no se encuentra el trabajo deseado, sino un trabajo 

denigrante y mal pagado, terminan ganando mucho más que en 

Tzentzenguaro. 

Fue estacional el periodo de estancia del migrante puesto que a pesar de 

ganar bien, no logran adecuarse a la forma de vida estadounidense aunado a 

que la mayoría tienen su familia en la comunidad y, jovial, ya que al no estar 

casados en sus primeros viajes les es más fácil viajar.  

Tenían un bajo nivel educativo, ya que debido a la tradición migratoria 

que se tenía y a los bajos recursos económicos no les interesaba estudiar, lo 

más importante, en una primera instancia, era trabajar para ayudar a los gastos 

de la casa y el sueño era irse a Estados Unidos para tener una mejor situación 

económica. 

Indocumentada, ya que no se tiene ni los conocimientos ni los requisitos 

que se piden para poder aspirar a una Visa temporal.  

Apoyada por cadenas solidarias, ya que contó con el respaldo, al llegar 

al país vecino, de amigos y familiares que ya estaban radicando en ese país, lo 

que hizo más fácil la estancia. 

 Acerca de los motivos, causas o razones que tuvieron los jóvenes de la 

localidad de Ztenztenguaro  para migrar como indocumentados estuvo el 
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hecho de que muchos no contaban con una buena calidad de vida, gracias a la 

inestabilidad económica que se vivió en esas dos décadas,  ni con los estudios 

adecuados para obtener un trabajo mejor remunerado. Y aunado a esto, ven 

llegar de Estados Unidos a familiares y amigos, que anteriormente estaban con 

problemas económicos, en una “troca” y con “dólares”. Les nace la curiosidad 

de ir a probar suerte al País vecino. 

 En síntesis ,  con este trabajo se pretende de demostrar que las 

características de la migración en Tzentzenguaro durante las décadas de 1980 

y 1990, pueden ser interpretadas como resultado de procesos definidos por los 

valores adquiridos por los migrantes y por los que no migran; quienes 

pretenden hacer referencias a realidades que han tenido alguna trascendencia 

por muchos años, y que por sus características de éxodo han asegurado la 

continua migración desde Tzentzenguaro hacia los Estados Unidos, 

reflejándose así esta migración.  

 Finalmente, este estudio preliminar no pretende ser exhaustivo ya que 

solo se centre en resaltar los aspectos generales del fenómeno migratorio en la 

región,  
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Testimonios Orales  

Entrevista al C. Juan Cruz Erias, campesino y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 

Entrevista a la C. Liliana Zolorio Campos, campesina y exmigrante. Realizada 

por Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, 

Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 

Entrevista al C. Eulalio Aguilera Alejandre, campesino y exmigrante. 

Realizada por Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de 

Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 

2012. 

Entrevista al C. Carlos Cruz, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien 

Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 

Entrevista al C. Gastón Alejandre, campesino y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 

Entrevista al C. Eulorio Cruz Cruz, campesino y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 

Entrevista al C. Hugo Alejandre Cruz, campesino y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 
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Entrevista al C. Prospero Arias, campesino y exmigrante. Realizada por Ellien 

Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 27 de Septiembre de 2012. 

Entrevista al C. Víctor Cruz Farel, campesino y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 5 de Octubre de 2012. 

Entrevista a la C. Margarita Cruz, campesina y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 5 de Octubre de 2012. 

Entrevista al C. Rafael Cruz Díaz, campesino y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 5 de Octubre de 2012. 

Entrevista al C. Rafael Cruz Liera, campesino y exmigrante. Realizada por 

Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de Tzentzenguaro, Michoacán, 

municipio de Pátzcuaro el 5 de Octubre de 2012. 

Entrevista al C. Alejandre Méndez Cecilio, campesino y exmigrante. 

Realizada por Ellien Citlalli Martínez López en la comunidad de 

Tzentzenguaro, Michoacán, municipio de Pátzcuaro el 5 de Octubre de 2012. 
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Anexo 1 

Formato de encuesta. 

Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

Cuestionario que se aplicó a migrantes de la comunidad de Tzentzenguaro. 

Nombre del entrevistado: 

Ocupación: 

Realizado por: 

Lugar:                                             Fecha: 

1. ¿Cuántos años tenía cuando se fue por primera vez a Estados Unidos? 

2. Nivel educativo con que contaba al irse por primera vez a Estados 

Unidos:  

3. Estado civil: 

4. ¿Cuántas veces fue?  

5.  ¿Modo en que viajó la primera vez que fue? 

6. ¿A qué lugar llegó la primera vez que se fue? 

7. ¿De quien recibió apoyo en su primer viaje? 
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8. Situación legal en la que se encontraba: 

9. Causas por las que se va: 

10. Cuanto duró en su última estancia: 

11. Sabía inglés: 
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Anexo 2 

Transcripción de entrevista representativa 

Sr. Juan Cruz Erias migrante del municipio de Tzentzenguaro, realizada el 07 

de Septiembre del 2012 

  Nació en  1872 

1.- ¿Cuando fue la primera vez que fue  Estados Unidos? 

R_ no recuerdo muy bien pero me fui a los 15 años 

2.-¿Cual fue la causa por la que se fue? 

R- yo siento que por necesidad, yo miraba a los que venían del otro lado 

venían con dinero, un poco mas vestidos y algunos estaban arreglando su casa, 

y por eso me nació la idea de ir.  

3.- ¿Realmente fue por necesidad o por ver eso? 

R- pues yo sentía necesidad de traer dinero. 

4.-  ¿Usted en que trabajaba antes de irse a los Estados Unidos? 
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R- pues en ese entonces, este le cuidaba las vacas a una tía, una hermana de mi 

mama, y ya en los ratos que me desocupaba de allá le ayudaba a mi papa, a 

sembrar maíz o en tiempos de cortar trigo a cortar trigo, cortar lenteja. 

5.- ¿En que se fue? 

R_ nos fuimos en una, vino un señor y trajo camioneta y ahí nos fuimos en la 

camioneta, el era de aquí y vino a visitar, y cuando se regreso le pagamos para 

que nos llevara a Tijuana, de ahí pasamos con coyote como normalmente se 

hace. Esa vez yo puedo decirle que hasta me gusto, yo sentí que no sufrimos, 

ahí caminamos, pero a como yo escuchaba que algunos sufrían, caminamos 

poquito, y este, pasamos un rio de aguas negras, y al pasar el rio de aguas 

negras, este, estaba una camioneta esperándonos y ya nos llevo hasta donde 

llegue hasta California. 

5.- ¿Cuanto les cobro el coyote esa vez? 

R_ en ese entonces nos cobro 300 dólares,  

6.- ¿Cuanto costaba el dólar? 

R- 6.20, 6.30 mas o menos, 6.60. 

7.- ¿Tenia familiares allá en los Estados Unidos? 
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R_ si estaban mis hermanos, pero yo llegue a vivir con un primo mío, no 

llegue con mis hermanos. 

8.- ¿Le costo mucho encontrar trabajo? 

R_  este, pues si, si me costo trabajo, no dure tiempo, pero si me costo trabajo 

porque no me querían en ningún trabajo por la edad, nada mas que un cuñado 

mío se cambio de trabajo y él me lo dejo, pero el patrón no me lo quería dar. 

9.- ¿Y de que era? 

R- de jardinería lo que allá le nombran yarda. 

10.- ¿Cuanto ganaba en ese trabajo? 

R- no recuerdo bien pero parece que eran 180 dólares a la semana, pero salía 

como con 240 o 260 a  lo mejor por que el patrón me iba a ver al trabajo y me 

daba 20, 10 a la semana para que me comprara cosas, por que decía que no 

tenia la edad y que no debería de trabajar, creo yo que le daba lastima, y por 

eso me daba el dinero y decía que no se lo enseñara a los trabajadores grandes, 

me llamaba y me daba y me decía que me comprara comida. 

11.- ¿Que hacia con ese dinero? 

R_ lo que ganaba lo mandaba para acá, a mis padres. 
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12.- ¿Lo mandaba todo? 

R_ No todo, parte por que yo si pagaba renta, pagaba teléfono, 

13.- ¿Si ganaba 220 a la semana. Cuanto mandaba? 

R_ 100 y me quedaba con 120. 

14.- ¿Sus papas que hicieron aquí con el dinero? 

R_ la verdad no se decirte, yo pienso que compraban comida, si por que a mi 

papa le gustaba mucho tomar, y trabajaba poquito pero no lo suficiente, solo 

trabajaba mucho cuando dejaba de tomar. 

15.- ¿Influyó que su papa tomara para que usted decidiera irse a los Estaos 

Unidos? 

R_ MMMM pues no se, pues no se decirle allí porque mas bien él me dio 

ánimos cuando le dije que yo me iba, y me dijo que si que el me iba a 

alcanzar, que él iba a ir para allá. 

16.- ¿Y si fue su papa? 

R_ no él murió, dure 4 años allá y me hablaron que ya había muerto y por eso 

me vine. 

17 .- ¿Y volvió a regresar a EUA? 
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R_ si, estuve medio año y volví a regresar otros cuatro años, cuatro años y 

medio. 

Y trabajaba en lo mismo? 

R_ si trabajaba, en ese entonces cuando regrese de aquí pa allá trabaje cerca 

de un año en un restaurante, ahí ganaba mas poco a pesar de que era mas 

tiempo acá ganaba mas poco, nomas que me rendía porque ya ahí no gastaba 

para comida, ahí me daban comida, y este, yo llevaba pues para cuando, pues 

para una comida, así me rendía. 

18.- ¿Después de ese año que trabajo en el restaurante que hizo¨? 

R_ me salí y anduve trabajando, unos días trabaje en un lugar donde lavaban 

carros, car wash, pero ya no era trabajo muy fijo, trabajaba dos, tres días y los 

otros días en la construcción o tumbando arboles, así me lleve mas o menos 

casi otro año.  

19 .- ¿O sea que el primer año trabajo en el restaurante, y cuanto le pagaban? 

R_ 210  A la semana, es que me pagaban a 8 la hora, así que depende de las 

horas que se trabaje, nomas que ya al ultimo casi me salí porque había 

envidias, porque dos o tres trabajadores tomaban y yo no tomaba, me iba a la 

escuela , y este, yo fui subiendo de grado, cuando me decían ya para se acabo 
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el trabajo, puedes irte a tu casa ya acabaron tus horas, yo no me iba a la casa, 

me quedaba con los compañeros en el trabajo, viendo como trabajaban, su 

trabajo, para aprender, y entonces fui aprendiendo y llegue, me cambiaron a 

busboy y luego de ahí me cambiaron a preparador. 

Primero estaba de lavaplatos, y el busboy es como aquí los meseros, algo así, 

ó sea allá esta la mesera, es el acompañante, el que apoya a la mesera, él 

limpia las mesas, le lleva el agua  a los clientes, menos la comida, té, café, 

cerveza, refresco, y después me subieron a preparador, ya preparaba las 

comidas para que los cocineros y las cocinaran y ya ahí fue donde empecé a 

tener disgustos con mis compañeros 

19.- ¿Y conforme fue subiendo de rango le pagaron mas? 

R: no, me pagaban lo mismo pero me dieron mas horas, y luego me daban, me 

iban acomodando en las horas donde no había mucho trabajo para que no 

anduviera a la carrera, como que iba siendo, vamos a decirlo así el preferido 

del patrón, entonces el me iba acomodando las horas. Y luego salía iba 

llegando yo a la casa en veces y me llamaban, Juan no vino quieres cubrirlo en 

el trabajo, y decía yo si, nada mas que como tenia que llegar uno bañado, 

nomas pedía el tiempo en lo que me bañaba y regresaba, por eso, por eso yo 

digo que era el preferido también. 
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Y de ahí me salí y tenia tres trabajos que no eran muy fijos, en ocasiones 

cortaba arboles, en la construcción y lavando carros. 

20.- ¿Como eran estos trabajos y que también remunerados eran? 

R_ ahí ganaba mucho aun que no tenía trabajo fijo. 

21 .- ¿Y a que se debe eso? 

R: por que para lavar carros aparte de lo que le pagan pues le dan propina, y 

pues entonces me pagaban bien bajito como a 4 dólares la hora pero me daban 

muchas propinas. 

22.- ¿Cuanto fue la propina más alta que llego a tener ahí? 

R: 30 dólares. 

23.- ¿Y la más baja? 

R: dos dólares, un dólar, pero en cada carro le dan propina y alcanzaba a lavar 

20, 30 carros al día. 

Como 2 o 3, no se decirle si decirle que como 2 o 3 meses trabaje lavando, 

bañando perritos, y me daban mas propinas porque las señoras quieren mucho 

a los perritos, y si los bañaba con cariño me daban dinero, mas dinero, una vez 

una me dio 50 dólares y es cuestión de una hora mas o menos, mas a parte lo 
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que le pagaban a unos, como unos 4 o 5 dólares, y en veces las señoras 

llegaban, era muy raro, y decían que ellas querían que los bañara aquella 

persona, o en veces no los bañaba uno nomas los paseaba, pero ellos se fijan 

mucho si les da uno amor a sus perritos. 

24.- ¿Y en el trabajo de los arboles, como le fue’? 

R_ ese trabajo es mejor pagado, bueno pagaban a 10 la hora cuando empecé 

yo, pero es que no se subía a los arboles, nada mas agarraba ramas y 

aventarlas a una maquina que las pica y nada mas era lo que hacia y era 

mucho trabajo, pero también quise enseñarme a subirme, pedí oportunidad y 

no querían, pero yo de necio fui enseñando y enseñando y llegan a pagar a 20 

la hora, porque ya el que se sube ya no trabaja tanto, ya no carga ramas, ya se 

baja y se queda ahí hasta que se termina, es peligroso pero es menos matado. 

Una ves me llegue a caer pero ya no trabajaba en eso, era otro año y ya 

trabajaba en la yarda otra vez, pero ese patrón los fines de semana tumbaba 

arboles y como ya sabia que yo sabia subirme, esos días me pagaban como 

tumba arboles. Y luego me vine, pero volví a ir otro año. 

25.- ¿Se vino y cuanto tiempo estuvo aquí? 

R: como 10 años. 
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26.- ¿Se vino y se caso? 

R: no, nos casamos allá, conocí a mi esposa el ultimo año que estuve allá, y 

nos casamos, luego nos venimos y aquí tuvimos a nuestros hijos, según nos 

íbamos a regresar, pero ya nos quedamos aquí. 

27.- ¿Y cual fue el motivo por el que decide irse por tercera vez? 

R_ por necesidad, y como a mi allá no se me dificulta agarrar trabajo me fui 

otra vez y otra vez de mojado, y la ultima vez si sufrí, caminamos toda la 

noche, brincando piedras grandísimas, pues si esa vez si sufrí un día sin 

comer, ahí si pasamos pero ya al llegar a donde íbamos a pasar, que nos 

agarran, el carro que iba a levantarnos no llego, y de regreso, pero volví a 

intentarlo y ya la segunda si pasamos. Si llegamos allá y anduve tres días 

buscando trabajo y encontré un trabajo de diseñador de jardín y me pagaban a 

10 la hora.  

28.- ¿Y ahora si mandaba todo para México? 

R: mandaba 100 cada 8 días aquí, y yo me metí en tandas allá, y mandaba 100 

dólares a mi señora y 20 dólares a mi mama cada 8 días, mas la tanda que 

tenia, pero trabajaba esos días de lunes a viernes en el diseño de jardines y el 

sábado y domingo trabajaba tumbando arboles. 
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29.- ¿Que hacia y cuanto ganaba los 10 años que estuvo aquí? 

R- pues he trabajado en muchísimas cosas, aquí en el campo, limpiando leña y 

quitándole la tecata para meterla a los molinos, cargando leña. 

30.- ¿La casa donde usted vive es suya? 

R_ pues no se decirle, por que si la hicimos, pero no tengo papeles, ó sea las 

escrituras son de mi mama. 

31.- ¿Hay trabajo en Tzentzenguaro? 

R_  a veces si, a veces se acaba. En Septiembre, Octubre, Noviembre no hay 

trabajo, y me tocó ir a Patzcuaro, porque yo trabajo ahorita de albañil. Por eso 

me tocó irme la última vez. 

32.-¿Como le fue con el Ingles? 

R_  pues no sufrí mucho, si me hizo falta, pero cuando fui la primera y la 

segunda estuve yendo a la escuela, entonces digo yo que aprendí lo básico, no 

se mucho pero lo básico si lo aprendí. 

33.- ¿En cuanto a las costumbres de allá y de acá que diferencias encontró? 

R: pues muchas, pues allá no hay mucha libertad, yo sentía que la vida la 

estaba viviendo a la carrera, porque llegaba y estaba obscuro, comía, me 
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bañaba y dormía, me levantaba y obscuro, solo para hacerme el lunch e irme a 

trabajar, y así todos los días. 

34.- ¿Si tuviera usted la posibilidad volvería a ir? 

R: SI, por que para mi allá es mas fácil, aunque no me gusta vivir allá 

solamente que me desahogo del dinero, si a mi me gustara probablemente 

viviríamos todos allá, ya que tuve la oportunidad de quedarme allá, ya que me 

mandaban llamar por mi trabajo, pero no quise ser de allá, tuve la oportunidad 

de tener papeles pero no me gusta. 

35,. ¿Cuanto tiempo estuvo la última vez allá? 

R_ nada mas un año, faltaron días para el año, yo no me quería regresar pero 

nos hablaron que mi mama estaba muy mala, si por que le digo, no quise vivir 

lo que viví cuando me dijeron que mi papa ya se había muerto, y dije voy a ir 

a ver a mi mama antes de que se muera, porque nos decían que ya le daban 

solo unos días de vida. Y me vine, tengo aquí ya 7 años y ella sigue viva. Y yo 

tengo la idea que algún día voy a ir, a la mejor no voy pero yo tengo la idea. 

36.- ¿Como eran sus días allá? 

R_ yo quería todos los días estar aquí, mi idea era si juntaba dinero estarme 

aquí ya. Se acuerda uno de varias cosas como fiestas, subir a la cancha y 
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divertirme un rato. También la comida, porque un melón aquí se disfruta allá 

no sabe a melón, la comida de aquí es mucho más rica que la de allá. Pero al 

contrario, eso no me lo preguntó, pero llega uno aquí y extraña comida de allá 

como la hamburguesa que aunque ya hay aquí y no es un buen alimento pero 

la sensación, también un estilo de pollo que hacen allá, la pizza, unos burritos 

de carne con tortilla de harina, un tipo de queso como el Oaxaca que se hace 

aquí pero rico como crema, queda como si fuera crema. 

37.- ¿Ya al regresar como fue su reintegración? 

R- pues como que yo me adapto fácil, pero esta ultima vez me fue mejor  

porque en el trabajo que trabaje allá me ayuda mucho para el trabajo de 

albañilería aquí, porque lo que se aprendí allá aquí sirve, también lo contrario, 

lo que se aprende aquí allá también porque ese trabajo yo lo agarré y me 

estuvieron pagando 8 la hora, pero entonces el patrón miro que sabia medir, 

que sabia nivelar, que sabia alinear y todo lo básico de eso y me fue subiendo 

de grado y me fue dando mas trabajo. Llego allá y me adapto, llego aquí y me 

adapto, igual no soy muy experto, pero igual cualquier trabajo que me 

proponga si lo logro aprender. 

 

 


