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Introducción 
 

La migración es un suceso que se ha dado en todos los países, debido a diferentes 

aspectos como es la falta de empleo en el lugar de origen, conflictos sociales y por 

decisión personal o familiar. Nuestro país mexicano se ha caracterizado por tener 

entre sus pobladores un gran número de migrantes que han tenido que salir de su 

lugar de origen y dirigirse a los Estados Unidos, en búsqueda de trabajo que les ayude 

a mejorar su nivel de vida. De tal manera que esta migración mexicana ha tomando 

una gran importancia histórica debido a las  repercusiones que este ha tenido en el 

ámbito social, cultural, económico y político en ambos lados de la frontera, por lo que 

diferentes disciplinas académicas se han interesado en el estudio de los diferentes 

aspectos que encierra este fenómeno migratorio.  

  La presente investigación está encaminada en analizar y describir las distintas 

etapas migratorias que se ha desarrollado entre México y Estados Unidos, pero 

especialmente en conocer el proceso migratorio que se desarrollo durante el periodo 

del Programa Bracero (1942-1964), en la comunidad de San Jerónimo 

Purenchécuaro, por lo que se analizó las principales causas que propiciaron la salida 

de varias personas de esta comunidad para ir a trabajar a los Estados Unidos, de 

donde se formaron distintas historias de experiencias de los braceros de 

Purenchécuaro, que nos ayudó a conocer las principales características de esta 

modalidad migratoria y saber cómo se percibió el proceso migratorio en la 

comunidad de estudio una vez finalizado este programa. 

 El proceso migratorio mexicano se da principalmente por motivo laboral, a 

causa del injustificado abandono en que se tiene al campo y sus campesinos, por lo 

que tienen que aventurarse a cruzar el Rio Bravo con la esperanza de encontrar un 

trabajo remunerado para poder vivir, ya que su patria no se los proporciona. Así que 

el desplazamiento mexicano hacia los Estados Unidos ha dependido de la mano de 

obra  requerida por  los estados norteamericanos y por la situación social que se está 

viviendo en México, lo que ha provocado que se formen distintas etapas migratorias. 

De donde se desprende el periodo de estudio de nuestra investigación que se ocupa 
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del periodo comprendido por el Programa Bracero, que es del año de 1942 cuando 

entra en vigencia el primer convenio acordado entre México y Estados Unidos para 

importar trabajadores y termina hasta el año de 1964 cuando por decisión de E. U., 

seda el cancelamiento de este programa.  

La migración mexicana hacia Estados Unidos se empieza a  dar de manera 

importante, cuando el gobierno norteamericano decide participar en la Segunda 

Guerra Mundial dándose así una escasez de mano de obra local, principalmente en la 

actividad agrícola, lo que motivo a los agricultores norteamericanos a presionar a su 

gobierno para que implementara un programa o convenio que facilitara la 

contratación de la mano de obra mexicana que se requerían en los campos agrícolas. 

De tal manera que el gobierno norteamericano propuso al nuestro la firma de 

un convenio en el cual se establecería la importación legal de trabajadores mexicanos, 

para que fueran a trabajar temporalmente al vecino país del norte. A pesar de que el 

gobierno mexicano no estaba de acuerdo en realizar este convenio con Estados 

Unidos, se empezaron a entablar pláticas entre los principales representantes del 

gobierno mexicano y el norteamericano, en donde éste exponía su solicitud del gran 

número de vacantes existentes de la mano de obra que necesitaban las haciendas 

norteamericanas. 

 Como resultado de las distintas pláticas hechas entre ambos países se llegó a 

la conclusión de realizar el convenio así que “el 4 de agosto de 1942 entró en vigencia 

el primer convenio sobre el Programa Bracero”1 al quedar establecido este primer 

convenio binacional entonces empezaron a participar personas de los diferentes 

estados del occidente y centro-norte de México en particular los estados de Jalisco, 

Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Durango y San Luis Potosí y en menor medida 

Colima y Aguascalientes.2 

Al entrar el estado de Michoacán en el proceso migratorio este fenómeno se 

empezó a expandir en toda la entidad así que la región purépecha no quedó aislada de 

este proceso, de tal manera que no tardaron en llegar  las primeras contrataciones 
                                                           
1  Morales Patricia. Indocumentados mexicanos. México. Grijalbo.  2da. Edición. 1989. p.18.  
2 Rodríguez Ramírez, Héctor. “Migración internacional y remesas en Michoacán”. En: López Castro, 
Gustavo (coord.). Diáspora Michoacana. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado. 
2003.   p. 195. 
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que estaban vinculadas al Programa Bracero en donde participó gente de la 

comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro municipio de Quiroga, 

Michoacán. 

La  población  de San Jerónimo Purenchécuaro comienza a participar en el 

proceso migratorio dirigido hacia el país vecino del norte, al aportar un importante 

número de mano de obra barata durante el  Programa Bracero de 1942 acordado 

entre México y Estados Unidos, al igual que otras comunidades indígenas de 

Michoacán, un ejemplo de estos  casos es la comunidad indígena de Cherán como nos 

explica Alicia Lemus Jiménez3 y Casimiro Leco Tomás4 en donde los habitantes de 

este lugar fueron contratados como trabajadores temporales para ir a Estados Unidos 

a trabajar en las labores agrícolas como fue: en la pizca de lechuga, algodón, jitomate, 

manzana y otros cultivos, aunque también algunas de estas personas fueron 

ocupados en la colocación de durmientes del ferrocarril.5 

Uno de los acontecimientos que propició la migración michoacana fue la 

erupción del volcán del Paricutín, en donde muchos campesinos perdieron sus 

cosechas y las cenizas que cayeron en las parcelas cercanas al volcán, hicieron que no 

fueran propicias para sembrar y esto trajo como consecuencia la escasez de fuentes  

de empleo, por lo que  los campesinos tuvieron que buscar nuevas alternativas que 

les ayudaran a salir adelante así que muchos de ellos vieron que migrar a los E.U., era 

una buena opción, ya que durante este periodo también entró en vigencia el 

Programa Bracero, en donde podrían ir a en listarse para ir a trabajar una temporada 

a las haciendas norteamericanas y poder ganar dinero que les serviría para sacar 

adelante a la familia y poder echar andar su parcela dañada a consecuencia de la 

erupción del volcán. 

De tal manera que el tema migratorio en Michoacán no es reciente y es de 

suma importancia, pues como se sabe casi no hay michoacano que no tenga un 
                                                           
3 Lemus Jiménez, Alicia. Migración en Cherán hacia Estados Unidos de Norteamérica durante el Programa 
Bracero 1942-1964. Tesis de Licenciatura en Historia. Morelia, Michoacán. Facultad de Historia. UMSNH.  
2003. 124 pp. 
4 Leco Tomás, Casimiro. Los contratados de Cherán: la migración temporal con visas H2-A en un pueblo de la 
Sierra Purépecha. Tesis de Maestría. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán. 2001.  
5 López Castro, Gustavo. “Dilemas familiares en un Michoacán de migrantes”. En: López Castro, Gustavo 
(coord.). Diáspora Michoacana. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán-Gobierno del Estado. 2003.   
p. 118. 
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familiar o amigo migrante y esto es más perceptible en los lugares rurales del estado. 

Así que por pertenecer a una comunidad indígena en donde frecuentemente se oyen 

pláticas referentes al tema migratorio, ya sea porque familiares establecidos en los 

Estados Unidos tuvieron una fiesta o que un miembro de la comunidad va emprender 

su primer viaje a Oregón o de los migrantes que van  a venir a pasar la fiesta patronal 

del pueblo, entre tanto oír hablar de este tema y de pertenecer a una familia de 

migrantes me despertó el interés de hacer esta investigación de la historia de los 

braceros de la comunidad. 

La  investigación sobre la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, se 

enfoco en estudiar las primeras contrataciones de braceros que llegaron a la 

comunidad, por lo que fue importante investigar y analizar las historia que formaron 

los migrantes de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, durante el periodo 

del Programa Bracero puesto que a partir de ella podemos mostrar que este convenio 

no solamente tuvo un fuerte impacto en las principales ciudades del estado de 

Michoacán, sino que también repercutió en los lugares más alejados del estado, un 

ejemplo de ello es Purenchécuaro. Se pretende que con esta investigación dotar a la 

comunidad de un estudio propio sobre el proceso migratorio, que hasta el momento 

no existía como tal, además sirva como referente de que los migrantes de nuestro 

periodo de estudio le sea reconocido el esfuerzo que hicieron estas personas para 

lograr que la comunidad saliera del rezago económico en que se encontraba inmersa 

y ha servido para establecer la larga tradición migratoria existente hasta nuestros 

días, de donde surgen aspectos similares al proceso migratorio de otras comunidades 

y establece sus diferencias de las otras comunidades.   

La presente tesis estudia la historia de los braceros de San Jerónimo 

Purenchécuaro, en un intento por comprender cómo se desarrolló este programa en 

la comunidad y fue percibido por los habitantes de ésta, de acuerdo a lo anterior nos 

permitió alcanzar los siguientes objetivos como son: a) describir el proceso histórico 

de la migración en la comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro, 

Michoacán a  Estados Unidos, b) analizar de qué manera se presentó el Programa 

Bracero en San Jerónimo Purenchécuaro, c) indagar cómo se concibe la migración una 

vez finalizado el Programa Bracero, d) analizar las experiencias adquiridas por los 
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trabajadores de San Jerónimo Purenchécuaro durante el Programa Bracero y e) 

conocer las principales características del proceso migratorio a nivel generacional. 

Las principales interrogantes en cual gira nuestra investigación son: a) 

¿Cómo ha sido el proceso histórico de la migración en San Jerónimo Purenchécuaro, 

Michoacán a Estados Unidos?, b) ¿Cómo se dio el Programa Bracero en la comunidad 

indígena de San Jerónimo Purenchécuaro?, c) ¿Cuál ha sido el proceso histórico una 

vez finalizado el Programa Bracero?, d) ¿Cuáles son las experiencias de vida de los 

migrantes durante el Programa Bracero? y e) ¿Cómo se manifiesta el proceso 

migratorio a nivel generacional? 

El tema de los braceros mexicanos es un asunto que por su trascendencia 

nacional ha generado una cantidad importante de información documental de donde 

se analizaron las principales fuentes documentales que hablan del proceso migratorio 

que se ha venido desarrollando desde hace  tiempo en varios estados de la república 

mexicana hacia los Estados Unidos. Para realizar un mejor análisis de estas obras 

primeramente se analizaron las obras generales y después las particulares, 

ordenándolos cronológicamente según el año de publicación de la obra. A 

continuación se mencionan algunas de las principales fuentes bibliográficas que 

hablan del fenómeno migratorio en términos generales como son: 

Entre las obras generales que abordan el fenómeno migratorio entre México 

y Estados Unidos está el libro de Gustavo López Castro y Sergio Pardo Galván. 

Migración en el occidente de México6,  en donde  los autores realizan una recopilación 

de las ponencias que se llevaron a cabo en el IV coloquio del el Colegio de Michoacán, 

en donde los diferentes expositores de las ponencias abordan los diversos temas que 

encierran el proceso migratorio de occidente en donde se demuestra que el estado de 

Michoacán, es uno de los principales estados que expulsa un importante número del 

flujo migratorio internacional hacia Estados Unidos, por lo que hubo 7 ponencias 

sobre el fenómeno migratorio de este estado, en donde nos explican que el principal 

factor que impulsa este proceso migratorio es la oferta de demanda de trabajo por 

parte de los estadounidenses. Este libro me sirvió para conocer las diferentes formas  

                                                           
6 López Castro, Gustavo-Sergio, Pardo Galván. Migración en el occidente de México. Zamora, Michoacán. El 
Colegio de Michoacán. 1988. 
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de abordar el tema  migratorio y saber las diferencias que hay entre una investigación 

y otra,  así como conocer los diferentes estudios que se han realizado en nuestro 

estado respecto a este tema. 

La autora Patricia Morales en su libro de Indocumentados mexicanos7, nos 

presenta las tres etapas que hubo en México sobre la migración, lo que fue de los años 

40-60, 64-76 y 76-86 fue en los periodos en que hubo más demanda de trabajadores 

migrantes mexicanos. Anteriormente había habido deportaciones de estas personas 

por lo que Estados Unidos tuvo que realizar convenios con el gobierno de México para 

que le proporcionara trabajadores  y poder seguir desarrollándose y de esta manera 

poder participar en la Primera Guerra Mundial y en la guerra de Corea, para después  

fabricar la ley de 1986 para así tener un mejor control de la mano de obra mexicana y 

de su frontera. Por lo que la autora  nos presenta los diferentes convenios que se han 

hecho entre  México y Estados Unidos, para la obtención de la mano de obra barata 

que necesitan los norteamericanos provenientes de México. Este libro es  importante 

analizarlo para de esta manera conocer la política se tenía en el momento que se 

empezó a dar más impulso en el flujo migratorio internacional. 

El autor Jorge Durand en su libro  Más allá de la línea8, este trabajo se  trata 

de una reconstrucción del proceso migratorio internacional mexicano, en donde se 

hace una recopilación de la información para de esta forma dar una explicación de los 

cambios económicos y culturales que se han dado a consecuencia de este proceso en 

los lugares de origen. Enfocándose en abarcar el fenómeno migratorio que se 

desarrolló en 1976, ya que en ese año se empiezan a ver el incremento de personas 

migrantes de las comunidades tradicionales, también el arraigo de personas de las 

sociedades urbanas y la introducción de la mujer en este proceso migratorio. El autor 

postula que esto se dio como resultado de la devaluación del mes septiembre de 

1976, en donde se hizo más redituable el trabajo migratorio pagado por dólares, cuyo 

valor se duplicó. 

El autor utilizó fuentes secundarias para darse cuenta de los aspectos 

generales, para aspectos particulares recurrió a las fuentes Hemerográficas y se  

                                                           
7 Morales, Patricia. Indocumentados…, 300  pp. 
8 Durand, Jorge. Más allá de la línea. México. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 1994. 353 pp. 
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recurrió a archivos para buscar decretos, cartas e informes relacionados con el tema. 

Así que se analizó este libro para saber identificar la información que se tiene en las 

fuentes primarias de esta investigación. 

La autora Mummert Gail en su libro, Fronteras Fragmentadas9, nos habla 

sobre las diferentes vivencias que tienen los mexicanos en el proceso migratorio, por 

lo que me ayudó a entender la vida de estas personas que interactúan entre espacios 

geográficamente sociales diferentes y comprender qué elementos influye para que se 

determinen las decisiones que tienen que tomar estas personas. Contiene artículos 

que analizan las prácticas transnacionales abarcando desde la familia hasta el Estado-

Nación, mostrando las diferentes experiencias adquiridas por los migrantes que 

sirven para la construcción de identidades, las formas de socializarse, las maneras de 

vincularse tanto en la comunidad de origen, como en la comunidad  receptora de 

estos migrantes. Este libro me fue de gran ayuda ya que los cambios que plantea la 

autora que se han dado en la sociedad de estos migrantes, estas transformaciones 

también se perciben en la comunidad de estudio. 

El autor Massey S. Douglas de su libro Los Ausentes10, nos habla sobre la 

investigación que se realizó a cuatro lugares  de la República Mexicana dos de ellos 

son rurales y dos urbanos, en donde nos muestra que para que se dé la migración hay 

un elemento clave que es la formación de las redes sociales, ya que con estas redes  se 

obtiene información recíproca del lugar de origen y del lugar a donde se desea migrar. 

Facilitando la adaptación del migrante al nuevo lugar, ya que se proporciona  

alimentación, hospedaje y  ayuda en la búsqueda de trabajo. Este libro me fue de gran 

ayuda,  ya  que toma en cuenta los principios porque se da la migración y habla sobre 

los antecedentes del proceso migratorio de las cuatro comunidades, así que la 

información contenida en este libro me sirvió para contextualizar mi investigación. 

Al tener una noción general del proceso migratorio que se da entre México y 

Estados Unidos me enfocaré a revisar y analizar textos que hablan del proceso 

migratorio de manera específica del estado de Michoacán. Estas obras de enfoque 

                                                           
9 Mummert, Gail.  Fronteras Fragmentadas. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán-CIDEM. 1999. 
10  Massey, Douglas. Los ausentes. México. Edit. Alianza. 1991. 396 pp. 
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particular que se mencionan a continuación están ordenadas en orden cronológico 

desde la primera publicación hasta la más reciente. 

En el artículo de Dinerman R. Ina. Sobre Migración en Huecorio11, nos 

presenta una investigación comparativa de cómo fue el proceso migratorio en dos 

comunidades de la Ribera del Lago de Pátzcuaro, tratándose de las comunidades de 

Ihuatzio y Huecorio, donde hace un balance de la información recabada para saber las 

causas que propiciaron que hubiera migración en estos dos  lugares y cómo es que en 

Huecorio hubo mayor impulso de este proceso migratorio y después nos muestra 

cómo en los años 80 ya había cambiado la fisonomía del pueblo. Este artículo me 

sirvió para tener un panorama general de las condiciones económicas y sociales que 

se estaban dando en esa época y en la región a la que también pertenece nuestra 

comunidad de estudio. 

En el libro de López Castro Gustavo. La Casa Dividida: un estudio de caso sobre 

la migración a Estados Unidos en un pueblo Michoacano12, el autor de esta obra nos 

muestra un estudio de caso sobre la migración hacia los Estados Unidos, de una 

población de Michoacán que se llama Gómez Farías, en el cual nos presenta datos 

monográficos de la comunidad, para de esta manera darnos una explicación del 

porqué los pobladores salen de la comunidad. Nos presenta también los problemas 

políticos y económicos que vivió esta comunidad para que se diera el desempleo 

propiciando que surgiera la migración en la época de 1910. Este libro me sirvió para 

ver cómo el autor enfoca su investigación a un lugar en particular y también porque 

nos muestra datos relevantes de los acontecimientos que se estaban dando en la 

época de nuestra investigación.  

Esta recopilación hecha por López Castro Gustavo de la Diáspora 

Michoacana13, a mi parecer es una de obras más completas, ya que nos presenta 

tantas investigaciones desde diferentes vertientes como son: casos específicos, las 

consecuencias que traen las remesas a nuestro país, las diferentes modalidades de 
                                                           
11 Dinerman, Ina, R.. “El impacto agrario de la migración en Huecorio”. En: Relaciones Estudios de Historia 
y Sociedad. Vol. IV. Núm. 15. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán. 1983. 
12 López castro, Gustavo. La casa dividida: un estudio de caso sobre la migración a Estados Unidos en un 
pueblo michoacano. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán. 1986. 169 pp. 
13 López Castro, Gustavo. Diáspora michoacana. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán-Gobierno 
del Estado. 2003. 492 pp. 
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cómo se sigue dando la migración, ya sea por contratación o de forma ilegal. Este libro 

me sirvió de mucho porque cuenta con demasiada información tanto de antecedentes 

de la migración, como de los diferentes periodos que ha tenido este proceso, conocer 

información actual de este proceso e identificar que similitudes y diferencias hay 

entre los estudios de caso.  

Navarro Ochoa Angélica. El impacto de los emigrantes retornados en Santiago 

Tangamandapio Michoacán 1920-199014. Nos habla sobre cómo comprender los 

elementos de la migración, ejemplo; cuales son las causas y sus consecuencias, pero 

también aborda otro elemento importante que es el retorno de los migrantes a su 

lugar de origen y como esto ha influido para que se den cambios que impactan a la 

sociedad, y analiza cómo el devenir histórico ha influido para que este proceso 

migratorio se mantenga o disminuya su flujo migratorio. Esta tesis me sirvió para 

analizar las semejanzas que hay entre las personas que regresan a Tangamandapio y 

las personas que regresan a San Jerónimo Purenchécuaro y cuáles son las diferencias 

que hay entre estos. 

Esta tesis de Lemus Jiménez Alicia, Migración en Cherán hacia Estados Unidos 

de Norteamérica durante el Programa Bracero 1942-196415. Nos presenta el análisis 

sobre las causas y consecuencias de la migración mexicana en el Programa de Bracero 

de 1942-1964, nos muestra las consecuencias económicas y culturales que trajo 

consigo la migración en la comunidad purépecha de  Cherán durante este periodo. 

Esta tesis la utilicé de ejemplo para saber cómo se debe abarcar la investigación de 

una comunidad indígena y rescatar la información sobre los antecedentes del 

programa bracero, analizar cómo este programa influyó para que se siga dando este 

movimiento migratorio y que con el tiempo este proceso se siga fortaleciendo. 

Nuestra investigación acerca de la historia de los braceros de San Jerónimo 

Purenchécuaro sigue una metodología que va de lo general a lo local cual nos 

permitió realizar un análisis reflexivo e interpretativo, en donde hicimos uso del 

                                                           
14 Navarro Ochoa, Angélica. El impacto de los emigrantes retornados en Santiago Tangamandapio 
Michoacán 1920-1990. Tesis de Licenciatura en Historia. Morelia Michoacán. Facultad de Historia. UMSNH. 
2006. 
15 Lemus Jiménez, Alicia.  Migración en Cherán…, 124 pp. 
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método deductivo,16 el cual parte del conocimiento general para llegar a entender una 

realidad particular, este tipo de método nos permite integrar datos aún dispersos y 

confusos dentro de su justa dimensión, lo cual nos lleva a cercarnos a la realidad de 

los hechos.  

La investigación se  aborda desde la perspectiva de la historia social17, 

porque el enfoque de la misma es la sociedad en relación a los diferentes aspectos en 

que se ve inmerso y en particular en el ámbito social, económico y cultural de la 

comunidad de estudio. Además permite que el investigador conozca la actividad 

mental humana en su globalidad, con el fin de comprender mejor el comportamiento y 

las relaciones de la sociedad y los hechos que ha protagonizado el sujeto colectivo de la 

historia.  

De ahí que señale Lucien Febvre, “la historia es el estudio científicamente 

elaborado de las diversas actividades y de las diversas creaciones de los hombres de 

otros tiempos, captadas en su fecha, en el marco de sociedades extremadamente 

variadas y , sin embargo, comparables unas con otras; actividades y creaciones con las 

que cubrieron la superficie de la tierra y la sucesión de las edades… el objeto de 

nuestro estudio no es un fragmento de lo real, uno de los aspectos aislados de la 

actividad humana, sino el hombre mismo, considerado en el seno de los grupos de 

que es miembro”.18 Asimismo uno debe poner atención a toda la vida en sociedad que 

le rodea a uno, pues si uno no comprende las leyes de los fenómenos sociales que le 

circundan difícilmente podrá penetrar en las leyes del desarrollo de un pasado 

distante. 

En primer lugar se rastreo las diferentes fuentes documentales que hacían 

referencia a la migración mexicana, una vez localizados se comenzó  analizar para  así 

recopilar información que nos ayudó a conocer más del proceso migratorio iniciado 

desde décadas anteriores y poder así formular el sustento de esta  tesis. Los archivos 

                                                           
16 Algunos de los representantes de este método podemos encontrar: Aristóteles, Francisco Bacon, 
Leibniz, Kant, Hume y Popper. 
17 La historia social, entendida esta como el estudio o análisis de los grupos sociales y las relaciones que 
estos desarrollan entre sí; haciendo a un lado la historia tradicional, de tipo fundamentalmente político y 
militar. Es importante estudiar lo referente a los estratos bajos, es decir, su cotidianidad, sus expresiones 
culturales y su explotación económica. 
18 Cardoso, Ciro -H. Pérez Brignoli. Los métodos de la historia. Barcelona. Crítica. 1999.  p. 289. 
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locales, estatales y personales consultados fueron de gran ayuda para hacer la 

reconstrucción del proceso histórico del fenómeno migratorio que se ha desarrollado 

en la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro durante la etapa del Programa 

Bracero, ya que al revisar y analizar los expedientes encontrados en estos archivos, 

pudimos recabar información relevante de este acontecimiento. 

Después realice el trabajo de campo, en donde utilicé el instrumento 

metodológico de la etnografía que consistió en la observación directa, la observación 

participante, que sirvió para involucrarme más en el tema de investigación. También 

hice uso de la historia oral como un instrumento metológico que me sirvió para 

acceder al conocimiento de nuestra historia, por medio de un guion de entrevistas 

que estuvo estructurado por preguntas claves que ayudaron a enriquecer la 

investigación, ya que pudo aportar nuevas perspectivas para crear una historia 

confiable.  

Para analizar y dar una mejor explicación de la historia de los braceros en 

San Jerónimo Purenchécuaro al iniciar la investigación nos planteamos dos hipótesis 

que fueron las siguientes: 

La primera hipótesis que nos plateamos al iniciar la investigación fue que: 

con esto se pretende demostrar que la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 

empieza a participar en el Programa Bracero a consecuencia de que la comunidad 

estaba sufriendo una crisis económica grave, de tal manera que tuvieron que buscar 

nuevas alternativas que les proporcionara los recursos económicos suficientes para 

sacar adelante a la familia, así que los hombres de Purenchécuaro tuvieron que salir 

del pueblo en busca de trabajo y de esta forma se dieron cuenta de que solicitaban 

trabajadores para ir a trabajar a los Estados Unidos, viendo esta alternativa buena 

para solucionar a sus problemas económicos, por lo que se apuntaron en las listan 

para ir a trabajar temporalmente a las haciendas estadounidenses.  

Como segunda hipótesis nos planteamos que al participar los primeros 

purenchecuenses en el proceso migratorio del Programa Bracero se empieza a sentar 

las bases de las redes sociales, que serán de gran ayuda para las posteriores 

generaciones de purenchecuenses que quieran introducirse en el proceso migratorio 

y de esta manera se haya ido arraigado la tradición de migrar a los Estados Unidos, en 
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busca de trabajo de donde surgen tanto, consecuencias positivas como negativas un  

ejemplo de ello puede ser;  positivo la obtención de un trabajo que les ayuda a tener 

una mejoría económica, una consecuencia negativa podría ser que las personas tienen 

que sufrir  discriminación, explotación y cambios culturales, ya que tienen que entrar 

en contacto con una nueva sociedad que tiene diferentes patrones de vida y al cual 

tienen que acostumbrarse estos migrantes. 

La investigación está dividida en tres capítulos, en donde se expondrá y se 

desarrollará el Programa Bracero en el ámbito nacional, estatal y local.  

El primer capítulo de la investigación lleva por nombre: Migración 

Internacional México Estados Unidos durante el Programa Bracero, en este primer 

capítulo expongo el contexto histórico de la migración internacional de mexicanos a 

los Estados Unidos, en donde trabajadores mexicanos se van a las haciendas 

norteamericanas  a trabajar para así poder satisfacer sus necesidades básicas de 

alimentación, vivienda y educación tanto para él como para su familia. 

También se desarrolla en este capítulo el mecanismo que se dio o se siguió 

para que se estableciera un convenio, el cual consistiría en que cierto número de 

personas mexicanas se fueran a trabajar a los campos de E.U., a consecuencia de que 

los estadounidenses se enlistaban en el ejercito dejando su trabajo, por lo que era 

necesario solventar esas vacantes dándose así lo que es el convenio del Programa 

Bracero, en el cual se estipulaba los principios de los contratos y las garantías que 

tendría las  personas que se fueran a trabajar como braceros. 

El segundo capítulo lleva como nombre: El Programa Bracero en Michoacán,  

este capítulo tiene como finalidad analizar las etapas de transición histórica por las 

que ha atravesado el proceso migratorio desarrollado entre los michoacanos hacia 

Estados Unidos, para de esta manera saber cómo y cuándo el estado de Michoacán 

empezó a participar con trabajadores en el Programa Bracero y saber cuáles fueron 

las principales causas que propiciaron que las personas michoacanas empezaran a 

migrar hacia las haciendas norteamericanas y qué consecuencias trajo la salida de 

estos trabajadores michoacanos a su lugar de origen.  

El tercer capítulo se llama: Historia de los Braceros en San Jerónimo 

Purenchécuaro, Michoacán, en este capítulo se da un panorama general de la 
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ubicación de la comunidad de estudio, de qué manera o cuáles fueron los factores que 

impulsaron al pueblo de San Jerónimo Purenchécuaro a empezar a participar en el 

proceso migratorio y en especial en lo que fue el periodo del Programa Bracero, cómo 

se sigue desarrollando la migración al termino del Programa, qué cambios hubo y van 

surgiendo, las ventajas y desventajas que trae consigo la migración en la población de 

la comunidad a causa de la migración. 

Después se enlista los archivos revisados y las fuentes documentales tanto 

bibliográficas, hemerográficas, artículos de internet utilizados para realizar esta 

investigación y el guion de  entrevistas realizadas a personas que participaron como 

braceros, y los documentos encontrados en los archivos referentes a nuestra 

investigación, las fotografías proporcionadas por las personas entrevistadas y 

documentos personales. 

La tesis está encaminada a demostrar las causas que llevaron al gobierno 

mexicano a autorizar el Programa Bracero como una solución al tan crecido flujo de 

desempleo existente en el país y por otra parte satisfacer la demanda de mano de 

obra que necesitaban las haciendas norteamericanas. Para enfocarnos después a ver 

de qué manera repercutió este programa en el ámbito local, representado por el 

espacio geográfico que abarca esta investigación que es la comunidad de San 

Jerónimo Purenchécuaro, municipio de Quiroga. Para así analizar de qué manera se 

concibió este programa en la comunidad, el desarrollo de este, los beneficios y 

consecuencias que trajo el mismo para la comunidad y en especial a las personas que 

participaron como braceros, para saber si realmente este programa pudo lograr 

cumplir con todas las expectativas que se habían imaginado o planteado los braceros 

purenchecuenses, o bien al término de este programa tuvieron la necesidad de volver 

a cruzar la frontera de forma ilegal, para seguir buscando su anhelado progreso 

económico o se quedaron a impulsar la economía local. Además se pretende aportar 

culturalmente a la comunidad sobre el tema migratorio que han desarrollado sus 

habitantes. 
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Capítulo I 
Migración Internacional México - Estados Unidos  

durante el Programa Bracero 
 

En este primer capítulo se  hace una contextualización de los antecedentes históricos 

del  proceso migratorio internacional de mexicanos hacia los Estados Unidos, durante 

los diferentes periodos pero en especial, en una época crucial para los dos países que 

fue el periodo del Programa Bracero, época en que el gobierno norteamericano 

permitió la importación legal de trabajadores temporales provenientes de la 

República Mexicana con la finalidad de solventar las vacantes existentes en las 

haciendas estadounidenses a consecuencia de que los trabajadores norteamericanos 

estaban participando como soldados  en la Segunda Guerra Mundial. 

También se desarrollará en este capítulo el mecanismo que se dio para que  

se pudiera entablar conversaciones entre el gobierno mexicano y estadounidense, 

para que se estableciera este nuevo convenio, conocido como el convenio del 

Programa Bracero, en el cual se estipulaba los principios de los contratos de las 

personas que iban a participar como braceros, las  ventajas y desventajas que trajo 

consigo este programa tanto para los trabajadores mexicanos como para Estados 

Unidos y México.  

 

1. Discusión teórica del tema migratorio 

 

El tema migratorio es un asunto que por su trascendencia nacional  ha generado una 

cantidad importante de información documental, desde distintas perspectivas donde 

describen, analizan y comparan el proceso migratorio desde una cohesión social, 

económica y política que ha tenido lugar en ese entorno que ahora conocemos como 

el Programa Bracero. Desde luego que la mayor parte de esos estudios, sin 

proponérselos directamente otros pocos sí, han abierto la discusión hacia otras 

maneras de problematizar o abordar el proceso migratorio internacional de 

mexicanos hacia los Estados Unidos, que han contribuido a la elaboración de 
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interrogantes relacionadas a este proceso desde el ámbito económico, político y social 

desde el siglo pasado hasta nuestros días.  

 De tal manera que se analizaron las diferentes investigaciones que  abordan 

el proceso migratorio que se ha venido desarrollando desde hace tiempo en varios 

estados de la República Mexicana hacia los Estados Unidos. Para realizar una buena 

investigación primeramente se analizaron las obras que abordan el proceso 

migratorio desde distintas aristas que fueron (las obras generales) y después las que 

se enfocan a situaciones concretas (las obras particulares).  

Conforme fuimos analizando las diferentes obras nos fuimos dando cuenta de 

la complejidad del fenómeno migratorio a consecuencia de que ha alcanzado niveles 

inimaginables tanto en el ámbito económico, político y cultural. Por lo que han 

surgido diferentes enfoques para el estudio del proceso migratorio internacional de 

mexicanos a los Estados Unidos. De tal manera que nuestra investigación tiene unos 

matices del enfoque Modernista o individualista19 en donde esta corriente plantea 

que las sociedades, pueden ser analizadas bajo un modelo dual, que va de lo 

tradicional a lo moderno y en lo cual predomina lo moderno sobre lo tradicional en 

una economía regional o nacional. 

Esta teoría pone “énfasis en las motivaciones personales o familiares que 

llevan  a los individuos a tomar la decisión de emigrar (educación, ingresos, 

desempleo, la falta de tierra, etc.). Considerando que el modelo económico 

prevaleciente afecta de la misma manera a todos los individuos, pero solo algunos por 

razones subjetivas como aspiraciones, deseos de aventura, o el simple hecho de que 

existen individuos que resisten el cambio y otros que por el contrario les agrada 

cambiar por cambiar emigran”.20 

  De tal manera que la migración que se da entre las comunidades rurales 

hacia la ciudad es un movimiento progresista, en donde la principal motivación es 

acceder a las oportunidades que ofrece la ciudad como son los trabajos en las grandes 

industrias en donde se utilizan máquinas modernas y donde estos hombres se 
                                                           
19 Su principal representante de este enfoque es Gino Germani, en su libro Emigración del campo a la 
ciudad: causas. Buenos Aires. Edit. Sociedad. 1965. 

         20 Navarro Ochoa, Angélica. El impacto de los emigrantes…, p. 35. 
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enseñan a manejarlas convirtiéndolos así como seres modernos. En donde se ve 

reflejado que el avance del capitalismo nos es igual, ya que en cada región presenta 

efectos diferentes, surgiendo así una heterogeneidad social, es decir, cada individuo 

desarrollara sus propias actitudes y perspectivas de acuerdo al estrato social al que 

pertenecen y al espacio geográfico en donde vive. 

De tal manera que la migración se desarrolla en un espacio y un tiempo, 

donde podemos encontrar tanto factores de modernidad como de atraso; en una 

localidad pueden convivir no solo estos factores de lo moderno y lo tradicional, sino 

también varios niveles históricos, donde el migrante como actor participante en la 

sociedad y durante su carreara migratoria los modifica constantemente.21 

Así que a  continuación se enunciaran los principales conceptos por el cual se 

rige nuestra investigación; “Migración”, si nos basamos en un concepto de una 

enciclopedia es el desplazamiento de personas de un lugar a otro, por lo que lo hace 

un concepto poco adecuado para utilizarlo en nuestra investigación ya que deja de 

lado aspectos importantes que son necesarios para su investigación como es el 

aspecto económico, político social y familiar que hace que una persona salga de su 

lugar de origen para dirigirse a otro nuevo lugar. Coincido con el Dr. Casimiro Leco 

Tomás que otro concepto que puede complementar el concepto de migración es el 

concepto de Movilidad social: 
El concepto de Movilidad Social nos ayuda abarcar los aspectos que deja de lado 
el concepto de migración “[…] tomándolo como un aspecto que tiene una 
estrecha relación que se da en el movimiento de individuos, familias, grupos de 
una posición social a otra, sujetos que se desplazan a cientos de kilómetros en 
busca de mejores condiciones de vida, causas que pueden obedecer a diferentes 
factores: económico, social, cultural o político. Así pues, el concepto de 
Movilidad Social intenta explicar la frecuencia con que ocurren tales 
movimientos, considerando la estrecha   relación que se tiene con el ascenso de 
los ingresos o, en algunos casos, con la obtención de poder político o con el 
prestigio social ligado al ascenso económico […]”.22 

 
Otro tópico que es utilizado es el “Programa Bracero”  que es entendido en 

esta investigación como un conjunto de tratados celebrados entre los gobiernos de 

Estados Unidos y de México en donde convinieron la importación legal de miles de 
                                                           
21 Idem. 
22 Leco Tomás, Casimiro.  De una montaña a otra: movilidad y socialización de los migrantes purépechas de 
Cherán a Burnseville, Carolina del Norte. Tesis de Doctorado en Estudios Rurales. Zamora, Michoacán. El 
Colegio de Michoacán. 2005. p. 34. 
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trabajadores mexicanos, sobre todo en la actividad agrícola  del suroeste de los E. U., 

bajo la calidad de trabajadores temporales. Estos acuerdos iniciaron en el mes de 

agosto de 1942, teniendo diferentes  renovaciones durante su vigencia y finalizó en 

enero de 1964. También puede ser entendido como un programa de emergencia que 

serviría para auxiliar a la agricultura norteamericana la cual padecía una marcada 

escasez de fuerza de trabajo como resultado de la participación de este país en la 

guerra.23 

El concepto “Bracero” es el trabajador mexicano que importó su fuerza de 

trabajo, por lo que puede ser considerado el más productivo y redituable que 

cualquier otro, y  el cual asistía en masa y puntualmente, y cuando el ciclo de trabajo 

concluía, emprendía el camino de regreso a México hasta la siguiente temporada que 

era requerido de nueva cuenta. Este carácter temporal los hacía más atractivos y con 

mayores beneficios para el capital monetario de Estados Unidos, su cultura e 

identidad.24 También pueden ser considerados como la principal fuerza de trabajo 

importada a las haciendas norteamericanas, pero la que recibió el peor salario 

asignado, las más explotada y canalizada a las labores más pesadas y sucias; pero  a 

pesar de esto fueron los que potencializaron la acumulación de capital del suroeste 

norteamericano. 

Las “Redes  Sociales” son los lazos que vinculan comunidades remitentes y 

puntos específicos de destino en las sociedades receptoras; estos nexos unen a los 

emigrantes y no emigrantes dentro de un entramado de relaciones sociales 

complementarias y de relaciones interpersonales que se sostienen gracias a un 

conjunto informal de expectativas recíprocas y de conductas prescritas. Estas 

relaciones incluyen los lazos comunes de parentesco, amistad y paisanaje, que forman 

un conjunto de apoyo para el movimiento de gentes, bienes e información que van y 

viene entre las comunidades mexicanas y las de Estados Unidos.25 

Estos son los principales conceptos que estarán presentes en la investigación, 

ya que estos nos ayudaron a realizar una mejor interpretación de los hechos que 
                                                           
23 López Castro, Gustavo. La casa dividida…, pp. 53-54. 
24 Fernández Guzmán, Eduardo. La migración de un pueblo michoacano: el caso de Huandacareo. Tesis de 
Licenciatura en Historia. Morelia, Michoacán. Facultad de Historia. UMSNH. 1992. p. 282. 
25 Massey, Douglas. Los Ausentes..., pp. 171-201. 
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encierran el proceso migratorio y que se ha desarrollado en la comunidad indígena  

de San Jerónimo Purenchécuaro y nos guiaron en la obtención de información que 

nos sirvió para hacer la conexión de lo teórico con los datos empíricos encontrados en 

el trabajo de campo. 

 

2. El contexto global de la migración 

 
Los grandes movimientos de la población a través del espacio geográfico ha sido una 

constante en la historia de la humanidad. Sin embargo las causas de los 

desplazamientos, así como sus características y consecuencias, han sido muy variadas 

a lo largo de la historia, generando cada época sus propios tipos migratorios.26 De tal 

manera que la migración de mexicanos se debe entenderse como un proceso social 

que conceptualmente rebasa un simple cambio de residencia entre dos países, México 

y Estados Unidos, o como un mero desplazamiento de uno a otro.27 

Migrar no es una decisión que se tome fácilmente ante circunstancias críticas. 

Comúnmente, las personas que tratan de mejorar su calidad de vida inmediata tratan 

de adaptarse a las circunstancias, aprovechando los recursos disponibles, o 

cambiando las condiciones adversas mediante su organización política o de otra 

índole; sin embargo, cuando los recursos locales están ausentes o es muy difícil 

acceder a ellos, es entonces cuando las personas podrán considerar la opción de 

emigrar. Sin embargo, estas cuestiones de origen económico y laboral no alcanzan a 

explicar totalmente el fenómeno migratorio en la actualidad, ya que además de esto 

influyen también otras variables para que las personas tomen la decisión de buscar 

nuevas oportunidades en otro país; y estas cuestiones tienen que ver con la existencia 

de amplias redes sociales que hoy día han ido aumentando y consolidándose.28 

                                                           
26 Fernández Guzmán, Eduardo. El norte es nuestro destino Huandacareo: migración internacional a Estados 
Unidos, su historia, particularidades e impacto económico y sociocultural. Tesis de Maestría. Morelia, 
Michoacán. Instituto de Investigaciones Históricas. UMSNH. 2006. p 24. 
27 Santibáñez, Jorge. “Características de la migración hacia y desde Estados Unidos”. En: Manuel Ángel 
Castillo et. al. Migración y fronteras. Tijuana, BC. El Colegio de la Frontera Norte-El Colegio de México-
Asociación Latinoamericana de Sociología. 1998. p. 279. 
28 Como lo señala Douglas en su libro los ausentes, en donde nos dice que: “las redes sociales migratorias se 
desarrollan gradualmente con el paso de los años. Partiendo de una pequeña base, se extiende lentamente 
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Para muchos mexicanos esta migración internacional ha sido una estrategia 

que les ha permitido acceder a mejores salarios y construir así mejores condiciones 

de vida. Uno de los primeros y principales actores que se ven envueltos en la 

migración mexicana hacia Estados Unidos es el conocido, como el Bracero mexicano o 

trabajador que migra a los E.U., es considerado una institución que ha subsistido a lo 

largo de la historia de algunas comunidades rurales. El hecho de que esos “mexicanos 

que desean llegar a E.U., tropiecen con innumerables barreras legales pero con muy 

pocos obstáculos auténticos”, es asimismo una realidad muy conocida en todos los 

pueblos y entre los empleadores norteamericanos. Históricamente persisten estas 

personas por el hecho de que, en cuanto cruzan la frontera, les cuesta muy poco 

trabajo encontrar empleo en un granja o en una fábrica.29 

La mayoría de los mexicanos que migran a los Estados Unidos se desplazan 

con el fin de mejorar la calidad de ellos y de sus familias que se quedan en México. 

Este propósito implica frecuentemente arriesgar la vida al intentar cruzar la frontera 

sin documentos, dejar a la familia por largos periodos de tiempo, así como ser víctima 

de discriminación y abuso, tanto físico como psicológico, y  en general, enfrentarse a 

una gran cantidad de problemas, porque entran en un ámbito desconocido. Así que 

para estos mexicanos esta migración internacional ha sido una estrategia que les ha 

permitido acceder a mejores salarios y construir así mejores condiciones de vida. 

Sin embargo, la migración de mexicanos hacia los  Estados Unidos cuenta con 

una larga tradición histórica y continua siendo un tema actual y de vital importancia 

para ambos países y sumamente controversial, sobre todo en los últimos años, ya que 

a lo largo de su historia este fenómeno ha traído consigo ventajas para ambos países. 

De ahí que ningún intento, acuerdo incluso entre México y Estados Unidos por regular 

jurídicamente o eliminar el tráfico de indocumentados tuviera éxito en el pasado30 y 

menos hoy en la actualidad, porque este fenómeno beneficia al sistema económico 

                                                                                                                                                                                        
al principio y a medida que la emigración se amplía a otras comunidades hermanas en Estados Unidos que 
proporcionan una base solidad en el extranjero. Con el establecimiento de unas cuantas familias, la 
corriente de emigrantes se canaliza, con mayor fuerza, hacia lugares de destino específico”. Véase, Massey, 
Douglas. Los Ausentes...,   p. 375. 
29 Diez, Juan -Canedo Ruíz. La migración indocumentada de México a los Estados Unidos: Un nuevo enfoque. 
México. Fondo de Cultura Económica. 1984. p. 93. 
30 Morales, Patricia. Indocumentados…, p. 13 
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norteamericano, debido a su grado de desarrollo, es capaz de imponer sus términos 

de dominación sobre el nuestro.31  

Esta migración internacional tiene fundamento en los cambios estructurales 

entre las comunidades de origen y las de destino; sin embargo un segundo principio 

afirma que cuando la migración empieza, desarrolla una infraestructura social que le 

permite convertir el movimiento inicial en un fenómeno permanente y masivo.32 

Estos principios son aplicables a la migración mexicana internacional que se 

dirige hacia los Estados Unidos. Porque dada esta gran demanda de trabajadores por 

parte de los estados del suroeste de la Nación Norteamericana y la creciente cantidad 

de campesinos en condiciones de pobreza y sin tierra para trabajar del otro lado de la 

frontera, la migración era inevitable y a esto contribuye en gran medida los 

ferrocarriles, ya que fue el medio que permitió la transportación de esta gran 

cantidad de personas que buscaban la oportunidad de trabajo, fuera de sus 

comunidades de origen. Estas primeras personas que se fueron a trabajar al norte 

empezaron a conocer la dinámica que se desarrolla en aquel país, lo que sirve de 

experiencia para la siguiente vez que quisiera irse de nuevo a los Estados Unidos en 

búsqueda de trabajo y de orientar a nuevas personas que quieran involucrarse en la 

dinámica de la migración. 

De esta manera los norteamericanos ponen sus condiciones para obtener su 

mano de obra barata, de tal manera que a ellos les conviene que haya un gran número 

de mano de obra que no tenga papeles migratorios, porque de esta manera las 

personas que se van en búsqueda de trabajo estén dispuestos aceptar las peores 

condiciones laborales, que se encuentran por debajo de las legalmente establecidas, 

para evitar así ser deportados y poder contar con un salario que les ayude a mejorar 

sus condiciones de vida, sin embargo cada país tiene concepciones distintas del tema. 

El público estadounidense considera la inmigración mexicana como lesiva a 

sus intereses ya que representa un costo para la sociedad, además de que significa 

una trasgresión de sus leyes, una amenaza a su empleo y a su integridad cultural y 

territorial, y en suma, un problema de delincuencia. Porque la mayoría de los que hoy 

                                                           
31  Idem. 
32 Massey, Douglas.  Los Ausentes…, p. 13. 
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llegan son de una raza distinta: asiáticos o hispanos y temen que entre ellos ingresen 

al país “guerrilleros” o comunistas que alteren el “Orden Público” con sus ideas y 

acciones subversivas.33 

Por otro lado, el mexicano ve en la migración una  válvula de escape en donde 

podrán encontrar la oportunidad de obtener un trabajo, gracias a la existencia de una 

gran  demanda de mano de obra por parte del país vecino del norte, tanto en el 

campo, la industria y los servicios y  a consecuencia también de que en México se 

tiene un gran número de personas que buscan lugares en donde puedan ofertar su 

fuerza de trabajo, pero al no encontrarlo buscan otra alternativa que los lleva a los 

Estados Unidos. 

Con esto podemos darnos cuenta de que los movimientos poblacionales es un 

suceso que ha existido a lo largo de la historia, de tal manera que cada etapa 

migratoria ha tenido que  acoplarse a sus propias necesidades desarrollando así sus 

características. En caso de la migración de mexicanos que se dirigen a los Estados 

Unidos se ha caracterizado por ser una estrategia utilizada por estos migrantes como 

un medio para obtener un trabajo que le proporcione un sueldo superior al que 

percibe en su lugar de origen y así poder mejorar sus condiciones de vida. 

El traslado de los migrantes mexicanos hacia los Estados Unidos ha implicado 

tomar la decisión de dejar su lugar de origen y tener que irse a un lugar desconocido, 

a sabiendas que para llegar al anhelado “norte” es muy costoso tanto en el ámbito 

económico, emocional y hasta que en muchas de las veces les toque arriesgar su 

propia vida. 

 

3.  Historia de la migración México-Estados Unidos 

 
La presencia de mexicanos en territorio estadounidense tiene sus inicios desde el año 

1848, en el periodo que se da la firma del tratado de Guadalupe Hidalgo, en donde 

muchos mexicanos tuvieron la necesidad de cruzar la frontera para ir a trabajar a sus 

haciendas que habían quedado del otro lado a consecuencia de que nuestro país tuvo 

                                                           
33 Ibíd., p. 32. 
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que ceder a Estados Unidos los actuales estados de Nuevo México, Alta California, 

parte de Colorado, Nevada y Utha.34 

El movimiento masivo de estos migrantes mexicanos fue producto del 

desarrollo de condiciones desfavorables tanto políticas como económicas generadas 

por ambos países, las cuales favorecieron esta migración. Por un lado, la situación 

política de México generó una gran masa empobrecida provenientes del medio rural; 

por el otro lado, la reciente integración de los estados del noreste de México a la 

economía de Estados Unidos propició una continua demanda de mano de obra barata, 

por lo que el sector campesino proveniente de  las poblaciones rurales vino a llenar 

esta gran demanda de mano obra. 

 Esta mano de obra barata mexicana fue ocupada en la construcción de las 

vías ferrocarrileras, en la ampliación de la explotación minera, el desarrollo de la 

agricultura y la naciente industria,  de esta forma se transformó aquellos estados del 

norte que estaban olvidados por el gobierno mexicano en tierras productivas, que les 

ayudo a realizar el desarrollo del incipiente capitalismo norteamericano. De tal 

manera que el periodo migratorio de esta época fue de poca relevancia debido al 

reducido número de personas que se trasladaron durante este periodo y por los 

pocos registros que se tienen de este acontecimiento. 

El proceso migratorio que se da entre México y Estados Unidos podemos 

encontrar sus antecedentes en lo que fue la Paz Porfiriana,35 en donde Díaz gobernó 

con mano dura a México para conseguir el orden interno y lograr el progreso 

económico, aunque fuera a través de la represión, por lo que constantemente se 

violaron los principios de libertad y los derechos humanos. También durante esta 

época de Porfirio Díaz  logro que hubiera grandes inversiones de capital extranjero a 

nuestro país lo que le sirvió para la construcción de ferrocarriles,  para invertir en la 

industria extractiva. Este desarrollo provocó que la estructura de propiedad en el 

campo se modificara, por lo que un gran número de campesinos se vio desplazado por 

                                                           
34 Ibíd.,  p. 17. 
35 Es el periodo que cubrió un lapso de 34 años de gobierno del General Porfirio Díaz, de 1877 a 1911, 
incluyendo el periodo de cuatro años en que México fue gobernado por Manuel González (1880-1889) 
bajo la influencia de Díaz. 



 
 

28 
 

el acelerado crecimiento económico, en donde la tierra se iba concentrando en pocas 

manos y eran los que se encargaban de hacer producir la tierra. 

En cambio en E.U., se estaba dando una plena expansión económica y una 

ampliación de la red ferrocarrilera, de tal manera que Estados Unidos necesitaba 

mano de obra barata que fuera a trabajar en la construcción de los ferrocarriles y en 

la colocación de los rieles, mientras que en México había personas que querían salir 

del país a consecuencia de la represión que se estaba dando.  

Así que en 1909 se puede encontrar un primer acercamiento de lo que fue el 

Programa Bracero, ya que durante este año el presidente de México Porfirio Díaz y el 

presidente de Estados Unidos el señor  William Howard Taft realizaron un convenio 

para poder contratar 1000 trabajadores agrícolas de los estados del norte de la 

república, para que fueran a prestar sus servicios a los campos betabeleros de 

Colorado y Nebraska.36 Al estallar la Revolución de 1910, la migración hacia el país 

del norte aumentó considerablemente, debido a los conflictos armados que se 

estaban dando en México. 

Después empiezan a surgir conflictos mundiales dando así inicio a la Primera 

Guerra Mundial, donde las principales causas de este hecho fue: el intenso 

nacionalismo de la época, la rivalidad económica de las potencias europeas y, sobre 

todo, la carrera por conseguir la mayor cantidad de armas. El conflicto estalló de 

forma definitiva el 28 de junio de 1914; ese día, Francisco Fernando de Habsburgo, 

archiduque de Austria y heredero del Imperio Austro-Húngaro, y su esposa, fueron 

asesinados en la ciudad Bosnia de Sarajevo. Ante este acontecimiento los Estados 

Unidos se vio con la necesidad de contratar trabajadores que fueran a suplir a los 

americanos que marchaban a la guerra.37 

Durante el periodo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) durante este 

periodo se dio un giro brusco a la migración mexicana, ya que nuevamente surgió la 

necesidad de obtener trabajadores que fueran a suplir a los americanos que 

                                                           
36 Casarrubias Ocampo, Daniel. “El Problema del Éxodo de braceros en México y sus consecuencias”. En: 
Durand, Jorge. Braceros: las miradas mexicana y estadounidense, antología (1945-1964). México. Porrúa. 
2007. p. 346. 
37 Fernández Ruíz, Guillermo. “Crónica Sincrónica de la Migración” En: López  Castro, Gustavo (coord.). 
Diáspora Michoacana. Zamora, Michoacán. El Colegio de Michoacán-El Gobierno del Estado. p. 37.  
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marchaban al frente de la guerra. “Fue  entonces que Estados Unidos descubrió que la 

fuerza de trabajo que necesitaba se hallaba justo al sur de su frontera: en México. Así 

comenzaron a reclutar trabajadores en la meseta central de México que estaba 

densamente poblada, es por eso que de ahí sale el mayor número de migrantes y  que 

desde  entonces se arraigó en la población de estos estados la tradición de ir a 

trabajar por temporadas a Estados Unidos”38 es por ello que los estados de 

Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Zacatecas sean los estados con mayor  número de 

personas migrantes. 

Cuando Estados Unidos se involucró en la Primera Guerra Mundial, en México 

la situación que se estaba viviendo era de inestabilidad, ya que se encontraba 

envuelta por la inseguridad política, económica y social, esto repercutía  

principalmente en el campo, como producto de los enfrentamientos que había traído 

consigo la Revolución Mexicana; mientras que en Estados Unidos la situación era 

estable por lo que se tenía una gran demanda de mano de obra para los sectores de la 

industria y el campo, debido a que la población laboral se encontraba en medio de  la 

guerra con Europa. 

De esta manera se complementaban ambas necesidades, por un lado la del 

capital norteamericano falto de fuerza de trabajo y, por el otro, la de la población 

mexicana, perteneciente al sector campesino, en busca de un refugio y de trabajo. En 

respuesta a estas demandas y necesidades, el gobierno de Estados Unidos en 1917 

instrumentó una serie de medidas legislativas con el propósito de facilitar la entrada 

de la mano de obra de  mexicana, para que labore temporalmente en los Estados 

Unidos.  

Así que con la salida de estas primeras oleadas de migrantes mexicanos a  

Norteamérica se comenzaron a desarrollar posteriores etapas de migración y 

convenios entre el gobierno mexicano y el estadounidense para que así se diera el 

desplazamiento de mano de obra mexicana de forma legal al vecino país del norte y 

así poder satisfacer las vacantes que dejaban los norteamericanos para dedicarse a la 

                                                           
38  Morales, Patricia. Indocumentados…, p. 19. 
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industria de la  defensa y agruparse en las fuerzas armadas durante el periodo de 

guerras que se desarrollaron en esa época. 

 Una vez terminada la crisis el programa también llegaría a su fin, esto 

ocurrió  el 10 de marzo de 1921.39 Esto trajo como consecuencia que los trabajadores 

mexicanos tuvieran que salir desde Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Illinois, 

Michigan, Indiana, Nuevo México, Colorado, Arizona, Iowa, Kansas, California, Texas y 

Missouri repatriados hacia México con la etiqueta de ser los primeros deportados.40 

Debido a que los connacionales regresaban de la guerra y necesitaban una fuente de 

trabajo que estaban ocupando los mexicanos. 

Al darse estas primeras deportaciones muchos mexicanos tuvieron que 

regresar a su lugar de origen pero como en México todavía se estaba viviendo una 

gran desestabilidad económica y social, no les fue fácil encontrar trabajo por lo que 

optaron por irse a Estados Unidos de forma ilegal en donde los conocidos “coyotes” 

fueron los beneficiados porque con ellos acudieron gran número de migrantes para 

que los pasaran al otro lado de la frontera. Es por eso que esta medida implementada 

por los Estados Unidos por frenar la migración no fue así sino más bien hizo que  

surgieran otras modalidades para ir a trabajar al vecino país del norte.  

Es así que en el año 1925 el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley con 

la que estableció la patrulla fronteriza para impedir la inmigración ilegal por las 

fronteras mexicanas y de Canadá. A partir de este momento se estableció una 

diferencia entre la migración legal e indocumentada y combatió la situación del 

migrante que podía entrar con visa oficial, al de un fugitivo de la ley que debe siempre 

ocultarse para no ser deportado.41 

Durante los años de 1927-1929 y periodo de gobierno de Calles y la 

intransigencia de la iglesia católica mexicana, mejor conocida como la época de la 

guerra cristera42 se dio nuevamente un gran impulso a la migración, a consecuencia 

de que se dio una gran persecución de personas religiosas, perjudicando así la 
                                                           
39 Calvo, Thomas -Gustavo López Castro. Movimientos de población en el occidente de México. Zamora, 
Michoacán.  El Colegio de Michoacán-CEMCA. 1988. p. 29. 
40  Fernández Ruíz, Guillermo. Crónica sincrónica…, p. 37. 
41 Valdovinos Cisneros, Adela. Entre idas y venidas: la migración de los batuquenses a Estados Unidos 1898-
1996. Tesis de Licenciatura en Historia. Morelia, Michoacán. Facultad de Historia. UMSNH. 1998.  p. 15. 
42  Fernández Ruiz, Guillermo.  Crónica sincrónica…, p. 40. 
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actividad agrícola, por lo que muchas personas se vieron forzadas a  decidir salir del 

país e irse al vecino país del  norte  y poder sobrevivir mientras terminaba el 

conflicto. 

Durante la guerra cristera (1926-1929) este acontecimiento afectó de 

manera especial a los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato.43 De estos estados 

salieron muchos migrantes tanto internos e internacionales de la región. Durante este 

periodo la política que se estaba desarrollando impulsó que se diera la concentración 

de grupos de migrantes provenientes del campo a las ciudades medianas y grandes, 

es decir la migración del campo a la ciudad. Como épocas anteriores, otros optaron 

por irse a Estados Unidos, mientras terminaba el conflicto armado y esta migración 

fue utilizada como una forma de eludir el conflicto. 

En 1929 se da una gran depresión económica a nivel mundial, que trajo 

enormes pérdidas para la economía Estadounidense, por lo que tuvo como 

consecuencia que se diera la segunda etapa de Repatriación de mexicanos, que los 

acusaran de ser los culpables de esta problemática. Trayendo consigo un sentimiento 

anti mexicano, porque los angloestadounidenses, acusaban a los mexicanos de 

quitarles los empleos que deberían ser para ellos, de tal manera que estos 

trabajadores mexicanos tuvieron que regresar a su lugar de origen.  

Ante esta Gran Depresión se dio una gran deportación de paisanos 

mexicanos, en donde no solo ellos se vieron afectados porque hasta los nacidos en 

Estados Unidos se vieron afectados de esta política. En donde se emplearon varios 

procedimientos, uno fue la suspensión de los pagos de beneficencia y otro fue la 

subsistencia para alentar a los residentes legales a que abandonaran el país 

“voluntariamente”. De esta forma fueron deportados ciento de miles de mexicanos 

entre ellos niños nacidos en Estados Unidos que tenían derecho a permanecer en ese 

país.   

Los ilegales fueron obligados a salir de Estados Unidos, dejando su trabajo, 

sus pertenencias personales y hasta familiares que se encontraban allá. A 

consecuencia de que los trabajos vacantes en esa época se adjudicaron 

                                                           
43  Calvo, Thomas –Gustavo, López Castro. Movimientos de población..., p. 34. 
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preferentemente a los ciudadanos norteamericanos que estaban demandando esa 

fuente de trabajo y se negó toda ayuda económica a los mexicanos. Así que durante la 

década de 1930 el gobierno estadounidense, en combinación con las autoridades 

estatales y locales, tomó medidas para expulsar a miles de trabajadores mexicanos se 

calcula que  415 000 de ellos se les deportó por la fuerza mientras que otros 85 000 

salieron “voluntariamente”.44 

Las deportaciones de los trabajadores mexicanos terminaron en 1933 pero 

sin imaginarlo estos trabajadores repatriados no tuvieron que esperar mucho para 

obtener nuevas oportunidades en su lugar de origen, ya que un año después de vivir 

esa mala experiencia de ser repatriados se anunciaba e iniciaba en México una nueva 

era revolucionaria: mejor conocida como el Cardenismo. Periodo presidencial del 

Gral. Lázaro Cárdenas del Rio (1934-1940) época en que se dinamizó el reparto de 

tierras, que acabó prácticamente con los latifundios que quedaban. Al mismo tiempo, 

se llevaron a cabo las nacionalizaciones de los ferrocarriles y el petróleo; se crearon 

múltiples instituciones y culminó con un nuevo plan de desarrollo industrial. En 

suma, había llegado el México nacionalista, popular independiente y moderno que 

esperaba la población mexicana.45 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas46 se dio un gran impulso al campo, 

aunque no se pudieron lograr todos los objetivos deseados, pero sí se mejoró un poco 

la situación económica del país, por lo que la población campesina y las personas 

repatriadas en los años anteriores pudieron hacer producir sus tierras, lo que los 

ayudo a salir un poco del rezagó económico en que se encontraban, de tal manera que 

durante este periodo de gobierno de Cárdenas se redujo considerablemente el flujo 

migratorio tanto en el ámbito internacional como nacional. 

 Después de esta época de reparto agrario durante el régimen de Cárdenas, se 

redujo progresivamente y durante la década de 1940 la repartición de tierra para el 

                                                           
44  Massey, Douglas.  Los Ausentes..., p. 55. 
45  Durand, Jorge. Más allá de la línea…, p. 15. 
46  Fue presidente de México desde 1934 hasta 1940. Durante esos seis años, realizó importantes reformas 
para la economía y la sociedad mexicana. Las más importantes fueron la reforma agraria (repartió tierras 
entre los campesinos) y la nacionalización de las industrias petroleras extranjeras. Esta última supuso que 
las industrias petroleras que los extranjeros tenían en México pasaron a ser propiedad de una empresa del 
Estado mexicano: Petróleos Mexicanos o PEMEX. Murió el 19 de octubre de 1970 en la ciudad de México. 
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cultivo decayó. Las zonas más productivas fueron pasto fácil para los empresarios 

capitalistas que empezaron arrendar y explotar la tierra de ejidatarios. Se fomentó la 

producción agrícola mediante la inversión de capital y se difundieron nuevas técnicas 

de cultivo. El gobierno federal controló el mercado del crédito agrícola, implementó 

proyectos de irrigación, controló la innovación y difusión tecnológica; por este lado, 

estimuló a las grandes empresas a la explotación de las áreas agrícolas más ricas y 

productivas del país.47 

Ante estas medidas tomadas por el gobierno mexicano no sirvieron de 

mucho, ya que provocaron un desarrollo desequilibrado en la agricultura mexicana. 

Porque los grandes empresarios agrícolas, tuvieron grandes ganancias gracias al 

incremento en la productividad, el aprovechamiento de tierras de alta calidad  y por 

la inversión de capital. Mientras los pequeños propietarios y los ejidatarios no 

tuvieron los mismos beneficios, ya que les fueron dejando las tierras de menor 

calidad, se les limitó el acceso al crédito y a los recursos que daba el gobierno,  por lo 

que siguieron produciendo a un nivel de subsistencia.  

De tal manera que los 40 y 50 fueron años en que se impulsó el crecimiento 

industrial y demográfico, la tecnificación de la agricultura y maduración del proceso 

de urbanización, por lo que hizo que en el medio rural se diera una crisis agrícola a 

consecuencia del atraso que se tenía en la producción tradicional como al 

estancamiento del sector moderno; otros son los defectos en la estructura de la 

tenencia de la tierra, por lo que de nuevo empezó a provocar un desequilibrio social a 

nivel nacional.  

Mientras que a nivel mundial se empezaba a gestar la Segunda Guerra 

Mundial, ya que los acuerdos y tratados que se realizaron en 1919 pusieron fin a la 

Primera Guerra Mundial donde trajo una paz muy inestable. El malestar que 

provocaron en los países vencidos (sobre todo en Alemania) crecería cada vez más. 

Además, durante el llamado periodo de entreguerras (1919-1939), se produjo una 

importante crisis económica mundial donde se dio la crisis de 1929 y de la Gran 

Depresión en donde muchos mexicanos fueron expulsados de Estados Unidos. 

                                                           
47  Massey, Douglas. Los Ausentes., p. 55. 
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Otra etapa de la migración surge a consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial en donde Estados Unidos, se vio en la necesidad de demandar mano de obra 

mexicana, para los empleos agrícolas que dejaban los norteamericanos para 

dedicarse a la industria de la defensa y enrolarse en la fuerza armada. Pero ante las 

deportaciones que hubo en la década de los años  30 el gobierno mexicano no estaba 

de acuerdo en facilitar la mano de obra barata. De tal manera que el gobierno 

norteamericano propuso al nuestro la firma de un convenio de importación de mano 

de obra barata. “El día 15 de junio el embajador George Messesmith se reunió con 

nuestro ministro de relaciones exteriores, Ezequiel Padilla, a fin de plantearle la 

necesidad de que México aprobara este programa en nombre del esfuerzo de 

guerra.”48 

A pesar de que el gobierno mexicano no estaba convencido de entablar un 

convenio bilateral con E.U., para que trabajadores mexicanos fueran a trabajar a las 

haciendas norteamericanas a causa de que surgieron numerosos  vacantes, ya que  los 

norteamericanos se iban a luchar en la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto se 

empezaron a realizar acercamientos que ayudaran a entablar conversaciones 

pertinentes para de esta manera establecer los puntos principales del convenio a 

realizar, de tal manera que el 4 de agosto de 1942 entra en vigencia el primer 

convenio sobre el Programa Bracero del cual se realizarían varias extensiones 

durando así el Programa  Bracero un periodo de 22 años. 

Con la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial se 

estimularon nuevamente las contrataciones de trabajadores mexicanos para las 

labores temporales de la agricultura en los estados del suroeste. Por lo que en 1942, 

los gobiernos de Estados Unidos y México establecieron un convenio conocido como 

el “Programa Braceros” en donde se les otorgaba a los campesinos mexicanos 

documentos que acreditaban un ofrecimiento de empleo en labores temporales de la 

agricultura en aquel país, este convenio término en 1964.49 

                                                           
48 Idem.  
49  Durand, Jorge. Braceros: las miradas mexicana y estadounidense, antología (1945-1964). México. Porrúa.  
2007.  p. 53. 
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Otra extensión del Programa Bracero fue durante el estallido de la guerra con 

Corea en (1951) para suplir así de nuevo la mano de obra faltante que habían dejado 

los combatientes norteamericanos. En 1954 el movimiento migratorio sufrió una gran 

crisis en donde se deportó un gran número de paisanos indocumentados, esta etapa 

es mejor conocida como la  “Operación Wet Backs” o “espaldas mojadas” en donde su 

principal objetivo era de regresar a todos los mexicanos indocumentados, ya que las 

diferentes extensiones hechas al Programa Bracero habían generado la entrada de 

una gran ola de inmigrantes ilegales. Ante el gran aumento de personas migrantes 

tanto legales como ilegales establecidas en los Estados Unidos  y el miedo a perder el 

control de la frontera, el gobierno estadounidense llegó a la conclusión de que mejor 

era terminar el convenio establecido; así que el  “Programa Bracero terminó en 1964 

por decisión unilateral de Estados Unidos después de 22 años de vida intensa y 

conflictiva.”50 

Fue en estas épocas de 1950 y 1960 cuando una gran cantidad de migrantes 

mexicanos lograron obtener los papales de legalización permanente en Estados 

Unidos; y fueron precisamente estos braceros migrantes los que vinieron a construir 

las redes sociales necesarias sobre las cuales se basa el flujo migratorio de hoy en día. 

Los gobiernos de México y Estados Unidos acabaron con la participación directa en la 

contratación y regulación de los trabajadores migrantes de México cuando el 

Programa de Bracero terminó en 1964, dándose así tanto migración legal como ilegal. 

Pero una cosa fue la clausura de los convenios braceros y otra muy distinta 

tratar de  frenar la migración o siquiera intentar detenerla. Así comenzó el  nuevo 

periodo del proceso de migración indocumentada que abarcó los siguientes 22 años, 

que transcurrieron entre 1964 a 1986. “En esta nueva etapa los braceros cambiaron 

de nombre y de estatus ahora eran ilegales y entre ellos se distinguían dos 

modalidades: los “mojados” que cruzaban las peligrosas corrientes del río bravo y los 

“alambristas” que se escabullían por debajo o por encima de la malla de alambre que 

recorre algunas partes de la frontera a pocos metros de una patrulla policiaca. 

También surgieron los “micaelos” la aristocracia migratoria aquellos que habían 

                                                           
50  Leco Tomás, Casimiro. Los contratados de Cherán…, p. 311. 
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obtenido una mica,  es decir, un permiso de trabajo que les permitía pasar libremente 

por los puestos fronterizos. […] Los mojados y alambristas eran una indudable 

mayoría respecto a los micaelos.”51   

Para el año de 1986 los mojados y alambristas tuvieron la posibilidad de 

cambiar de nombre y status convirtiéndose en “rodinos” en alusión directa al nombre 

del senador estadunidense, fue una de las principales personas que se encargó de 

promover la nueva Ley conocida como Amnistía Simpson-Rodino (IRCA). De esta 

manera se les empezó a llamar desde entonces a los 2.3 millones de mexicanos que se 

vieron favorecidos por las dos modalidades de amnistía.52 

Con esta nueva ley muchos de los trabajadores indocumentados pudieron 

legalizar su estadía en los Estados Unidos y la de su Familia, por lo que con esta nueva 

etapa se empieza a dar otra nueva modalidad de migración que es la familiar y esto 

trae como resultado que se empiece a dar la migración permanente, pero también se 

sigue dando la modalidad anterior que se trata de los trabajadores agrícolas 

temporales que permanecen en los Estados Unidos los meses en que hay trabajo y en 

los meses de invierno regresan a México a convivir con la familia, en donde les 

cuentan su experiencia como trabajador migrante y la familia le platican las cosas que 

pasaron en ausencia de este migrante. 

A pesar de que en esta nueva etapa migratoria, muchas personas pudieron 

arreglar sus papeles para así legalizar su estadía en los E.U., no fue suficiente, porque 

al establecer esta reforma legalizadora de trabajadores ilegales no ha podido 

terminar con la migración indocumentada mexicana sino al contrario a través del 

tiempo este número de migrantes han engrosado las filas del mercado negro de 

trabajo en los Estados Unidos. 

Resumiendo, y de acuerdo con lo que postula  Gustavo López Castro, a lo 

largo de la historia de la migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se puede 

observar que a partir del año de 1910 se pueden diferenciar cuatro etapas de flujo 

migratorio:  

                                                           
51  Durand, Jorge.  Más allá de línea…, p. 135. 
52  Idem.  
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“a) La que ocasionó el clima de inestabilidad política, económica y social que 
sufrió el país debido a la revolución de 1910;  
b) El primer programa de Bracero que suplió la mano de obra norteamericana 
que se encontraba en la Primera Guerra Mundial;  
c) El Segundo Programa de Bracero durante la Segunda Guerra Mundial, y que 
le permitió a muchos mexicanos obtener la residencia legal en los Estados 
Unidos y; 
d) La etapa actual que esta conformaba por amplias redes sociales la cuales 
permiten a los mexicanos migrar en mejores condiciones”.53 

 
Las diferentes etapas migratorias que han protagonizado los mexicanos y 

desarrollado hacia los Estados Unidos, han sido periodos que se han caracterizado 

por ser momentos críticos en ambos países, ya fuese porque en México se estuviera 

viviendo una crisis económica o política o porque E.U., entraría a participar en una 

guerra mundial, de tal manera que nuestro país no podía generar los empleos 

demandantes por los mexicanos y mientras tanto las hacienda norteamericanas 

necesitaban mano de obra. De tal manera que este proceso migratorio ha servido 

como complementación en ambos países para solucionar sus propios problemas. Más 

aún hay que recordar, que a pesar de tantas reformas restrictivas sobre las leyes de 

inmigración de los Estados Unidos y del fortalecimiento de la vigilancia en la frontera, 

la migración, no solo la legal sino también la ilegal, ha aumentado considerablemente 

en los últimos días. 

 

4. El Programa Bracero  (1942-1964) 
 
La agricultura norteamericana siempre ha dependido de la mano de obra mexicana 

para su desarrollo y prosperidad de esta zona fronteriza de El Paso-Ciudad Juárez, ha 

jugado un papel muy importante en este movimiento histórico de trabajadores 

agrícolas migratorio, ya que a este lugar acude casi la mayoría de los migrantes 

mexicanos para pasar a los Estados Unidos. 
El movimiento migratorio de México a Estados Unidos, ya ha existido desde 

hace muchos años. De donde se desprende el periodo mejor conocido y de mayor 

auge en el flujo migratorio fue cuando Estados Unidos entró como participante en la 

                                                           
53  López Castro, Gustavo. La casa dividida…, p. 23. 
54  Ibíd., p. 54. 
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Segunda Guerra Mundial, por lo que los norteamericanos tuvieron que enlistarse en 

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

lo que los dueños de las empresas norteamericanas hicieron un llamado a su gobierno 

para que les diera solución a este problema de vacantes de mano de obra. 

Así que el gobierno de Estados Unidos tuvo que buscar solución a este 

problema llegando a la conclusión de que la mejor forma de obtener la mano de obra 

barata era realizar un acuerdo con el gobierno mexicano, para que nuestro país le 

facilitara y le proporcionara la mano de obra requerida para el trabajo agrícola. 

De esta manera el gobierno estadounidense buscó entablar negociaciones 

con el gobierno de México, para así llegar a un acuerdo en donde ambos países se 

vieran beneficiados. Ante esta solicitud el gobierno de mexicano no mostró gran 

entusiasmo para que se llevara a cabo este acuerdo, a consecuencia de que los 

mexicanos no olvidaban aun las deportaciones de los años treinta, que es mejor 

conocida como la época de la  “Gran Depresión” que fue entre los años de 1929-1932  

en donde fueron repatriados oficialmente 345,000 mexicanos,54 no todos con entrada 

ilegal a territorio norteamericano,55 es decir el gobierno mexicano se sentía ofendido 

por las acciones realizadas por parte de los norteamericanos en contra de tantos 

mexicanos. 

A pesar que el gobierno mexicano no estaba de acuerdo en realizar un 

convenio con Estados Unidos, se empezaron a entablar pláticas donde los 

representantes del gobierno norteamericano hacían la solicitud de la mano de obra 

que necesitaban las áreas productivas, así como eran los servicios y principalmente 

en la agricultura. De tal manera que el señor Presidente de la República, General de 

División don Manuel Ávila Camacho, dictó, con fecha 4 de mayo de 1942, un acuerdo a 

las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, del Trabajo y Previsión 

Social y ordenó que se constituyera una comisión, formada por los ciudadanos 

Oficiales Mayores de esas tres Dependencias del Ejecutivo Federal, para estudiar los 

diversos aspectos de la emigración de trabajadores mexicanos al extranjero y 

                                                           
55  Durand, Jorge. Braceros: Las miradas mexicana y estadounidense…,  p. 158. 
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proponer las medidas pertinentes para colocar en el acuerdo, a los que salieran, 

dentro de las mayores garantías otorgadas por la ley.55 

De tal manera que al estar conformada la comisión por los principales 

representantes de las Dependencias del Ejecutivo Federal se realizaron diferentes 

pláticas entre los representantes del gobierno mexicano y de Estados Unidos llegado 

así a una solución de hacer un convenio, en el cual los dos países salieran beneficiados 

y que los trabajadores tuvieran ciertas garantías para ir a trabajar a los Estados 

Unidos.  

Por lo que, el gobierno de México estudió cuidadosamente la propuesta 

norteamericana y tomó en cuenta los siguientes factores: “a)era legítima 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 

porque estaba consciente de la discriminación y abusos de los que eran objeto los 

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

el despegue industrial que recientemente se iniciaba en México”.56 

Como preámbulo, no sólo se analizaron aspectos negativos de un posible 

acuerdo, sino que también se tomaron en cuenta los aspectos considerados positivos 

para los intereses de los mexicanos: “a) se había asegurado un acuerdo de gobierno a 

gobierno, b) la agricultura mexicana podría beneficiarse con los conocimientos que 

adquirían los braceros en Estados Unidos a la hora de aplicarlos en sus parcelas a su 

regreso, c) el programa representaba para México la oportunidad de participar 

significativamente con los aliados en la guerra; d)por medio de los braceros entrarían 

al país una cantidad considerable de dinero”.57  

  De tal manera que “el gobierno estadounidense tenía dos alternativas para 

resolver el problema de escasez de fuerza de trabajo causada por la guerra: abrir la 

frontera o celebrar un acuerdo con el gobierno mexicano que negociara la 

contratación de trabajadores migratorios. Ante ello, muchos productores agrícolas  
                                                           
56 Serrano Barrera, Rogelio. El Programa Bracero en Michoacán: 1942-1964. Penurias e irregularidades 
administrativas. Morelia, Michoacán. Tesis de Maestría. Instituto de Investigaciones Históricas. UMSNH. 
2008.   p. 38. 
57  Ibíd., p. 39. 
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norteamericanos se sintieron atraídos por la primera opción, porque pretendían 

tener acceso ilimitado a fuerza de trabajo mucho más barata que la que podrían tener 

si se legalizaban. Sin embargo, el gobierno mexicano insistió en un acuerdo para 

proteger los derechos de sus trabajadores y evitar cualquier posible abuso por parte 

de los empleadores”.58 

Esta grave situación de la repentina demanda de mano de obra mexicana en 

los Estados Unidos fue debido a que se estaba dando la Segunda Guerra Mundial.  Al  

mando de los gobiernos de Franklin Roosevelt,59 de los Estados Unidos y de Manuel 

Ávila Camacho60 de México, instituyeron este convenio binacional llamado “el 

Programa Bracero que entro en vigencia el  4 de agosto de 1942”.61  El campesino 

tuvo entonces una alternativa a su pobreza al enrolarse de bracero, y al mismo 

tiempo, se satisfacía el gran número de vacantes de mano de obra que  fuera a 

trabajar a los campos agrícolas de los norteamericanos.  

           Fotografía 1                  Fotografía 2 
   Presidente de Estados Unidos          Presidente de México 
      Franklin Delano Roosevelt         Manuel Ávila Camacho 
  

                                                                
       Fuente: http//www.biografiascelebres.com               Fuente: http// www.biografiascelebres.com 

                                                           
58   Idem.  
59 Franklin Delano Roosevelt, miembro del Partido Demócrata, fue presidente de Estados Unidos desde 
1933 hasta 1945. Dado que el país atravesaba una difícil situación social y económica (la Gran Depresión), 
pensó que el gobierno debería intervenir para aliviar la situación de los ciudadanos; su programa se llamó 
New Deal. Durante su presidencia, comenzó la II Guerra Mundial, en la que Estados Unidos participó a 
partir de 1941, cuando fue atacado por Japón. En: www.biografiascelebres.com 
60  Manuel Ávila Camacho, fue presidente desde 1940 hasta 1946. Su política fue más conservadora que la 
de Cárdenas. Durante su gobierno, México mantuvo muy buenas relaciones con estados Unidos y en 1942 
entro en la II Guerra Mundial para luchar contra Alemania, Italia y Japón. En: www.biografiacelebres.com 
61  Morales, Patricia. Indocumentados…, p. 17. 
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De esta manera en los últimos meses de 1942, el gobierno de México por el 

convenio celebrado con Estados Unidos de América expresaba su autorización y 

estipulaba que ponía a disposición de E.U., mano de obra barata mexicana, el cual 

serviría para cubrir los vacantes de los norteamericanos que se habían ido a 

participar en la guerra, así que este convenio sirvió para auxiliar la crisis agrícola 

norteamericana, provocada por la falta de trabajadores norteamericanos que 

realizaban este trabajo agrícola. 

Así que al establecerse el convenio del Programa Bracero (1942-1964) se 

pueden distinguir tres fases: 1).- De agosto de 1942 a diciembre de 1947. Que 

corresponde al periodo de negociación que se entabló entre los dos gobiernos 

involucrados y hasta el pretendido fin del Programa anunciado en la ley pública 40. 

2).- De febrero de 1948 a 1951. Desde el convenio para su renovación hasta la 

recomendación de la Comisión Presidencial sobre Trabajo Migratorio para eliminarlo. 

3).- De julio de 1951 a diciembre de 1964. Cuando da inicio a la guerra de Corea, en 

donde nuevamente se da una escases de mano de obra hasta que se da el 

cancelamiento definitivo del programa después de varias reanudaciones.62 

Durante el periodo vigente del Programa Bracero, propició que se dieran 

diferentes  modalidades de migración de mexicanos que se dirigen a los Estados 

Unidos, siendo principalmente de dos maneras: la primera de ellas es a) bajo 

contrato; la segunda es b) sin contrato, pero habiéndole obtenido en ocasiones 

anteriores; sin contrato ni experiencia similar a la anterior.63 

Es por eso que durante esta etapa aumentó el flujo migratorio de mexicanos a 

Estados Unidos, de ahí que: algunos autores han dado por llamarle al periodo vigente 

del Programa Bracero como la “época de oro de emigración mexicana” y no estaban 

muy lejos de la realidad, ya que al final del convenio el número de emigrantes legales 

e ilegales ascendía aproximadamente a 10 millones de trabajadores mexicanos, 

rompiendo con todas las estadísticas de décadas anteriores.64 

                                                           
62  Fernández Guzmán, Eduardo. El norte es nuestro destino Huandacareo…, p. 85. 
63   Ibíd. p. 56. 
64 Bustamante Madrigal, Salvador. El Programa Bracero 1942-1964 en el Valle de Zamora. Morelia, 
Michoacán. Tesis de Licenciatura en Historia. Facultad de Historia. UMSNH.  2005.  p. 42. 
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Las personas que participaron como trabajadores temporales o braceros 

mexicanos en su mayoría tenían el siguiente perfil: “casi todos los migrantes son 

hombres jóvenes, con un bajo nivel de educación y sin conocimientos de inglés, solos 

(no viajaban con sus familias), la mayoría provenientes de regiones rurales de México 

y que se van a Estados Unidos a buscar empleo.65 

Es decir estas personas que migraron durante el periodo bracero hacia los 

Estados Unidos se iban con la idea de encontrar una oportunidad de trabajo, ya que 

no la encontraban en México y de esta manera poder obtener una fuente de ingreso 

que le sirva para mantener a la familia que dejaba en su pueblo y también para el 

sustento propio. Así que estas personas solo querían ir trabajar y no quedarse a vivir 

a allá, porque su familia se encontraba en México y tampoco querían olvidar sus 

raíces étnicas. 

Los principales lugares de destino de los braceros mexicanos fueron los 

estados que se encuentran primordialmente en la parte sur de este país 

sobresaliendo los estados de California, Texas, Nuevo México, Arizona, Arkansas, 

Colorado, Oregón e Illinois, ya que en estos lugares se dedicaban principal a la  

actividad  agrícola destacando el cultivo de algodón, la fresa, naranja, repollo, 

manzana, limón durazno melón, sandía, lechuga, jitomate, papa y cebolla, tomando en 

cuenta el perfil de los migrantes eran trabajadores ideales para realizar esta actividad 

agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65  Morales, Patricia. Indocumentados…, p. 18. 
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Mapa 1 

Lugares de destino de los braceros en Estados Unidos 

 
Fuente: http://www. Map-of-usa.co.uk/large-political-usa-map.htm. 

 

Este periodo del Programa Bracero es crucial en la migración mexicana que 

se dirige a los Estados Unidos, porque es considerado como el esfuerzo más 

consistente, de mayor magnitud y alcance del cual se pueda echar mano para pensar y 

repensar sobre el tema y el problema de los contratos temporales de trabajadores 

migrantes. Se puede considerar que la situación de los Braceros fue mejor en 

comparación de los mojados que no contaban con la protección del gobierno 

mexicano, ni con las normas estipuladas en el convenio, aunque claro no fue la 

apropiada o mejor situación del bracero, porque a pesar de todos los esfuerzos 

hechos hubo deficiencias en lo que fue la alimentación, salud y vivienda.  

 
Parte centro de donde  
salieron principalmente los 
Braceros
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La economía norteamericana desde siempre ha dependido y sabido 

aprovechar su cercanía con nuestro país para proveerse de la mano de obra mexicana 

que se introduce en su territorio, para de esta manera impulsar su desarrollo, de 

donde se desprende distintas etapas migratorias en donde Estados Unidos ha hecho 

de manera oficial la solicitud de mano de obra vacante en sus haciendas al gobierno 

mexicano, dando como resultado el convenio del Programa Bracero de 1942 y 

termino en 1964 a conveniencia de E.U., es decir que el gobierno norteamericano abre 

sus puertas a los trabajadores mexicanos cuando los necesita y los cierra cuando 

tiene sobrepoblación migrante dándose así las deportaciones de estos trabajadores 

migrantes. 

  

4.1.  Principios del Contrato de los Braceros  
 

El reclutamiento de las personas que iban a participar como braceros fue 

principalmente en la meseta central de la República Mexicana, en donde las 

condiciones de la agricultura eran difíciles para los campesinos, pues la tierra estaba 

concentrada en manos de un pequeño número de grandes propietarios y había 

muchos peones sin recursos, además de ser una zona densamente poblada a 

diferencia de la región de la frontera.66 Esto sirvió como base para que en los estados 

del centro de México con el tiempo se fuera arraigando la costumbre de migrar hacia 

el norte. 

Al realizarse el convenio del Programa Bracero se estipulaba que el ministro 

de Relaciones Exteriores su principal tarea sería hacer las gestiones pertinentes para 

lograr conseguir ciertas garantías fundamentales de los contratos de trabajo que los 

Braceros firmarían para ir a trabajar a las haciendas norteamericanas, este contrato 

sería principalmente de carácter temporal. 

Mientras que el ministro del Trabajo y Previsión Social se le asigno hacer los 

arreglos que correspondía la índole económica y trataría de evitar que el 

                                                           
66  Ibíd.  p. 68. 
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reclutamiento de las personas que iban a participar como braceros no afectara la 

economía de México en particular. 

De tal manera que se logró establecer los principios generales del convenio:  
[…]”1. Se estatuía que los braceros estarían exentos  del servicio militar. 
2. No sufrirían actos discriminatorios de ninguna naturaleza. 
3. Disfrutarían de garantías de transporte, alimentos, hospedaje y repatriación. 
4. No serian empleados para desplazar a otros trabajadores ni para reducir 
salarios previamente establecidos en los Estados Unidos. 
En clausulas subsiguientes se tallaba la formulación de contratos, los tramites 
de admisión, retorno, transporte, servicio médico, alojamiento, salarios, 
condiciones generales de empleo, ahorros y volumen de enganche. Tanto en el 
convenio como en las leyes dictadas para la previsión de fondos para 
realización del programa se hizo hincapié en el carácter temporal de este y en 
su ligazón en el esfuerzo bélico, sin precisar plazo alguno en cuanto a la 
vigencia del convenio.”[…]67 

Asimismo se establecía “en una cláusula en la que se especificaba que no 

habría discriminación. También se especificaba el tiempo de duración del trabajo por 

el que se trasladaría a los campos agrícolas estadounidenses. La duración de los 

contratos era de 45 días hasta 3 y 6 meses, reenganchándose dentro del territorio 

mexicano”.68  

Pero a pesar de que se establecieron ciertos criterios que tenía que respetar 

el gobierno norteamericano, para que se pudiera llevar a cabo el convenio muchas de 

las veces no fueron respetadas como nos cuenta Gustavo López Castro en uno de sus 

libros de que un cronista al llegar a Stockton, California: vio la casa en la que iba pasar 

la noche parecía un chiquero o casa de brujas; sin vidrios en las ventanas, una mala 

puerta y un montón de telarañas, que quitaban las ganas de acostarse y en cuanto a la 

comida las cosas no eran mucho mejor, porque la alimentación que les daban no era 

la apropiada así que este elemento sirvió como una forma más de explotación en 

contra de los Braceros.69 

A pesar de que había estas instituciones encargadas de vigilar que se les diera 

un buen trato a los Braceros no fue posible, a causa de que las personas que 

participaron como braceros eran personas con bajo nivel educativo y no sabían 

                                                           
67 Jones, Robert. Los Braceros en los Estados Unidos durante el periodo bélico. Washington. Unión 
Panamericana. 1946. p. 3. 
68  López Castro Gustavo-Sergio Pardo Galván. Migraciones en el Occidente de México. Zamora, Michoacán. 
El Colegio de Michoacán. 1988. p. 30. 
69  López Castro, Gustavo. La casa dividida…,  p. 57. 
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hablar el inglés de tal manera que no recurrían a estas instituciones a pedir ayuda y 

quejarse del trato que recibían, a causa de que muchas de las veces no fueron 

respetados los principios establecidos en el convenio por los empleadores 

norteamericanos, pero claro que también hubo sus excepciones en donde sí se 

respetaron los principios del convenio. 

 Así mismo también había personas encargadas de vigilar de que se 

cumplieran todas las normas establecidas en el convenio, así que se les designo esta 

tarea a los empleados de la Oficina del Trabajo, en donde su principal deber era 

realizar visitas a las fincas en donde llegaban a trabajar los mexicanos y poder así 

determinar si las condiciones de alojamiento cumplían con los requisitos, revisar el 

registro de horas y salarios que obligatoriamente debe llevar cada empleador. No 

siempre fueron acatadas estas normas, ya que estos trabajadores no cumplían con su 

trabajo a causa de que eran pocas personas para hacer las visitas a todas las fincas 

norteamericanas en donde se encontraban trabajando los braceros mexicanos. 

A consecuencia de esto se propuso hacer un esfuerzo mayor por conseguir 

que las personas que ocuparan el puesto de empleador hablaran el idioma español, 

para que pudieran entender y recibir las quejas de los migrantes. También tenía la 

tarea de dar impulso al aspecto productivo del trabajo, realizando pláticas con los 

Braceros para de esta manera motivarlos a que realicen de la mejor forma su trabajo 

y se  pueda obtener el máximo rendimiento de estas personas. Deben también 

resolver las quejas y disputas de menor categoría, el traslado del trabajador a un 

hospital o al estudio de un facultativo en caso de enfermedad o accidente.  

 Se establecieron las oficinas de contratación en lugares específicos en 

México, los cuales se encargarían de la contratación de los Braceros Mexicanos, así 

también se designaron los estados claves de donde debían provenir estos 

trabajadores: “el primer centro de reclutamiento fue en la ciudad de México, adonde 

llegaban miles de personas,  después se abrieron nuevos centros de reclutamiento en 

Irapuato, Guadalajara y tres años más tarde en Zacatecas, Chihuahua, Tampico y 
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Aguascalientes, para 1950 se abrieron otros lugares como Hermosillo, Chihuahua y 

Monterey”.70 

Después de haber quedado establecido, el primer convenio del Programa  

Bracero y de acordar los lugares en donde estarían los centros de reclutamiento se 

envió personal estadounidense a México para que se encargara de la contratación de 

1,500 Braceros requeridos para la recolección de la remolacha en el estado de 

California. Así que el primer grupo de trabajadores temporales llegó a California el 29 

de septiembre de 1942. Posteriormente en el mismo mes se consiguió permiso para 

la importación de un segundo grupo. En total, pasaron a prestar sus servicios en los 

Estados Unidos 4,203 hombres en 1942.71 

Al restablecer los lugares claves para la contracción de los Braceros esto se 

hizo con la finalidad primordial de que las personas que se fueran a trabajar al norte,  

se fueran personas principalmente de los estados del centro, ya que en estos lugares 

había más población que demandaba una fuente de trabajo y así poder evitar que 

hubiera un gran desplazamiento poblacional de los estados del norte y  esto 

provocara quedaran despoblados estos lugares. 

En los estados que había centros de reclutamiento de braceros también se 

establecieron oficinas especiales que se encargarían de enganchar gente y llevar un 

control de estas personas solicitantes de trabajo, para así después trasladarlos a los 

Estados Unidos a trabajar temporalmente en actividades agrícolas, porque los 

hacendados norteamericanos tenían el temor de perder la cosecha y no poder 

obtener una ganancia del producto sembrado. 

Las personas que tenían la suerte de ser aceptados para ir a trabajar a los 

Estados Unidos tenían que seguir un mecanismo específico como era ser contratados 

y admitidos como trabajadores temporales por parte de la comisión encargada de 

realizar estos trámites, para después trasportarse al lugar correspondiente en donde 

iban a ir trabajar. Como nos lo explica Jorge Durand en su libro más allá de la línea y 

que a continuación se mencionaran: 

                                                           
70  Bustamante Madrigal, Salvador. La emigración en el municipio…, p. 43. 
71  Jones, Robert. Los braceros en los Estados Unidos…, p. 3. 
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“[…] Contratos: a) Los contratos se harán entre el empleador y el trabajador 
bajo la supervisión del Gobierno de México y se redactarán en castellano. 
Admisión: a) Las autoridades sanitarias mexicanas cuidarán en los lugares de 
origen del trabajador, de que éste reúna las condiciones físicas necesarias. 
Transporte: a) Todos los gastos de transporte, alimentación y hospedaje desde 
los lugares de origen hasta los de destino, y regreso, así como los que se causen 
en la satisfacción de cualquier requisito de carácter migratorio, serán por 
cuenta del empleador.  b) El flete de los objetos de uso personal del trabajador, 
hasta un máximo de 35 kilos por persona, será por cuenta del empleador. Estos 
fueron los mecanismo que tuvieron que seguir las personas al ser elegidos y 
algunas de las garantías que tuvieron los migrantes durante este periodo del 
programa bracero. El cual terminaría en 1964 por decisión unilateral de 
Estados Unidos, después de 22 años de vida intensa y conflictiva. Cada 
renovación del convenio se hacía más difícil y en cada ocasión México perdía 
posición. En Estados Unidos había grupos políticos, sindicatos y prensa que se 
oponían a las contrataciones y habían desarrollado un ambiente hostil a la 
inmigración mexicana […]”72  

 
Al ser contratados estas personas como Braceros para ir trabajar 

temporalmente a las haciendas de los Estados Unidos, el gobierno mexicano vio un 

gran alivio a la demanda de trabajo que estas personas solicitaban a este país, ya que 

en este momento en México se estaba dando una crisis económica, por lo que no les 

podía proporcionar tal oportunidad, así que el gobierno mexicano decidió que la 

mejor solución a este problema sería que los campesinos mexicanos se fueran a 

trabajar como braceros al vecino país del norte. 

De tal manera que con este convenio se buscaba que ambas partes se 

beneficiaran de igual manera, aunque claro en la realidad no fue no así, ya que los 

braceros que se fueron a trabajar al norte ayudaron a que se diera un crecimiento 

económico importante en este país, principalmente en la agricultura norteamericana, 

en especial del estado de California, gracias a que es una zona casi exclusivamente 

agrícola y la ventaja que obtuvo en menor medida México de este convenio fue la 

obtención de maquinaria industrial que le ayudó a mejorar un poco su situación 

económica. Es decir, que la relación que ambos países entablaron fue principalmente 

por un interés diplomático, en donde se ayudarían mutuamente para así poder 

contrarrestar una crisis económica. 

Así que el gobierno de Estados Unidos se encargará del financiamiento para 

la contratación de estos trabajadores, por lo que, “el periodo comprendido entre el 4 

de agosto de 1942 y las postrimerías de mayo de 1943, el programa de traer 
                                                           
72  Durand, Jorge. Más allá de la línea…, pp. 134-135. 
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trabajadores mexicanos, bajo contrato a los Estados Unidos, fue financiada por una 

partida del Fondo Presidencial de Emergencia (aproximadamente 1, 169, 020 .33 

dólares) otorgada a la administración del Seguro Agrícola”.73 

Gracias a esta ayuda financiera por parte del gobierno norteamericano se 

pudo evitar que los campos agrícolas estadounidenses sufrieran una crisis, es decir, el 

trabajo de los Braceros mexicanos durante esta época en E.U., fue de gran 

importancia para las haciendas norteamericanas, pero a pesar de la importancia que 

representaban estos trabajadores temporales para aquel país lamentablemente no se 

vieron libres de sufrir la discriminación hacia su persona por parte de los 

norteamericanos. 

A pesar de que los Braceros no recibieron el trato que según estaba acordado 

no les importó a muchos de ellos, ya que para ellos lo importante era tener la 

posibilidad de ser contratados como trabajadores temporales,  para de esta manera 

lograr solventar sus necesidades primarias y así salir de la pobreza en la que se 

encontraba, es decir, que el aspecto socioeconómico y en la situación en que se 

encontraban estas personas fue un factor importante que sirvió de impulso para que 

se fueran a trabajar al vecino país del norte, para de esta manera  ganar dólares y 

poder mejorar su vida. 

Durante este periodo muchos de los campesinos mexicanos dejaron de 

sembrar sus tierras y de producir comida para sus familias con la ilusión de ganar 

muchos dólares como braceros. Esto trajo como resultado que un gran número de 

campesinos firmaran los contratos de braceros, aunque no entendían lo estipulado 

del contrato, ya que no sabían ni leer ni escribir, pero a estas personas al ser 

contratados  como braceros era una buena opción para solucionar sus problemas y a 

sus angustias económicas. 

Así que surgieron muchísimos candidatos a braceros que se trasladaban por 

tren para llegar al norte, en donde se localizaban los principales centros de 

reclutamiento de braceros. Fue un movimiento humano único en la historia de los dos 

países. Este movimiento y la presencia misma de los esperanzados campesinos 

                                                           
73  Jones, Robert. Los braceros en los Estados Unidos…, p. 5. 
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mexicanos, alteró el ambiente social y  económico de la frontera, ya que en este lugar 

se encontraba los principales centros de reclutamiento como fueron: ciudad Juárez, 

Chihuahua, enseguida de El Paso, Texas, por lo que los ha convertido en un sitio 

histórico de enganche y reclutamiento de la fuerza laboral agrícola mexicana.  

En Texas, Colorado, Nuevo México y prácticamente por toda la nación 

norteamericana, fueron los Braceros mexicanos que plantaron y piscaron el algodón, 

el betabel de azúcar y muchísimos otros cultivos, de donde  recibían un  pago menor  

del 50 por ciento de lo que le pagaban a los americanos y además en esos lugares 

tuvieron que sufrir abusos y actos discriminatorios hacia su persona. 

Aunque las personas que se contrataron para ir a trabajar como Braceros al 

norte, contaban con el gran impulso o deseo de superación, muchas de las veces no 

fue suficiente, porque muchas de esas personas que se fueron a trabajar al norte no 

siempre terminaban el contrato de trabajo que habían adquirido, a consecuencia de 

que se les hacía muy pesado el trabajo o porque extrañaban a su familia por lo que 

desertaron y regresaban a México con su familia. Pero también hubo muchas 

personas que sí terminaron su contrato y regresaban a México y de nuevo buscaban 

ser contratados, por lo que regresaron al norte varias veces a trabajar en las 

haciendas norteamericanas. 

Al hacer oficial la gran demanda de mano de obra  que necesitaba los Estados 

Unidos tanto era su necesidad que llego a plantearle al gobierno mexicano hacer un 

convenio bilateral para la importación de trabajadores temporales,  esto le sirvió a 

México de tener la posibilidad de negociar las condiciones de trabajo necesarias para 

que se pudiera dar la importación de los trabajadores que se necesitaban en las 

haciendas norteamericanas que se encargarían del trabajo agrícola que estas 

necesitaban, de tal manera que se realizaron pláticas pertinentes entre los principales 

representantes de ambos países para establecer los principios con los cuales se iba a 

regir la contratación de estas personas.  

Pero a pesar de la existencia del documento en donde se especificaba los 

derechos y obligaciones de los braceros mexicanos no fueron respetados por los 

norteamericanos, de tal manera que no se le puede reprochar al gobierno mexicano 

de que no hizo lo posible de cuidar a sus compatriotas, ya que ellos solo les tocó 
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negociar las cláusulas del contrato mas no de ejecutarlo, es decir, que los 

empleadores norteamericanos les correspondía vigilar de que se cumpliera lo 

estipulado en el convenio. 

 

 4.2.  Ventajas del Programa Bracero    
 

El Programa Bracero ha sido y sigue siendo un tema muy polémico y criticado por la 

sociedad mexicana, a causa de que son evidentes las deficiencias de este convenio, 

pero claro que no todo fue malo también tuvo sus ventajas como las describe Jorge 

Durand, en su libro los braceros, en donde nos enumera ocho ventajas que tuvo este 

programa y que yo concuerdo con él de que son las principales ventajas que se 

pueden rescatar de este convenio. Así que a continuación se describirán las 

principales ventajas que se pueden rescatar  del Programa Bracero. Como son: 
“[…] 1. Un cambio radical del patrón migratorio. La contratación dejo de ser un 
negocio particular y paso a depender de programas oficiales de carácter 
bilateral.  
2. El acuerdo bilateral reconoce la existencia de un modelo de trabajo binacional. 
El Programa Bracero fue acuerdo bilateral, promovido originalmente por 
Estados Unidos y sostenido por el interés mutuo de ambas partes. El Programa 
se dio en un contexto de guerra, pero fue tan exitoso y beneficioso para los 
agricultores norteamericanos que se prolongo por 20 años más. 
3. La migración temporal, Como tipo ideal. La tercera ventaja del Programa 
Bracero, fue su carácter temporal. Los trabajadores iban y regresaban.  
4. Un programa de larga duración.  En cuarto lugar;  hay que señalar que el 
Programa Bracero a lo largo de 22 años. Tuvo sus altas y sus bajas, pero no se 
puede decir que un convenio bilateral que fusionó durante dos décadas y que 
movilizo a cerca de 5 millones de trabajadores haya sido un fracaso.  
5 .Un programa acotado y flexible. En quinto lugar valdría la pena recordar, que 
se trato de un programa acotado. Pretendía solucionar el problema de escasez 
de mano de obra en un campo específico del mercado de trabajo: la agricultura. 
Fue un programa suficientemente flexible como para implementar el Programa 
Ferroviario de corta duración (1943-1945), porque el momento y las 
necesidades de mano de obra así lo requerían.  
6. Mejoran las condiciones laborales y salariales. Se llegaron a formular acuerdos 
y disposiciones para garantizar condiciones mínimas de legalidad, contratación, 
estabilidad, laboral, seguridad social, vivienda, transporte y salario mínimo. 
7. Una maquinaria burocrática eficiente. El programa demostró en repetidas 
ocasiones ser una maquinaria eficiente.  Llego a movilizar entre 1954 y 1960, a 
un promedio de 350, 000 trabajadores anuales.  
8. Un programa costeable. Finalmente, el programa suponía una serie de gastos 
para ambos gobiernos y para los empleadores. Pero a pesar de las quejas y la 
resistencia a conocer ciertas prestaciones esto no significo la quiebra de 
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ninguna empresa, ni una escalada de salarios y precios de los productos 
agrícolas. [… ]”74 
 

De a cuerdo a las ventajas que se pueden rescatar del Programa Bracero nos 

podemos dar cuenta que es un periodo importante en la historia de la migración que 

se desarrollo entre México y Estados Unidos, en donde cambio radicalmente el patrón 

migratorio que anteriormente se estaba dando una migración familiar y de periodos 

largos, para convertirse en una migración masculina de status legal cosa que ayudo a 

mejorar un poco sus condiciones laborales y salariales. El convenio establecía que el 

trabajo sería de forma temporal aspecto que favorecía a los hacendados 

norteamericanos, ya que los mexicanos solo radicaban en E.U., en el época que había 

trabajo y cuando escaseaba regresaban a  su lugar de origen, de tal manera que al 

tener más o menos el control los estadounidenses de los trabajadores temporales 

hizo que se renovara el convenio por varias ocasiones hasta llegar a durar 22 años 

periodo en donde hubo altas y bajas de este convenio, pero a pesar de esto fue de 

gran ayuda para la economía norteamericana. 

Así que La Oficina del Trabajo (Office of Labor) tenía a su cargo de hacer los 

arreglos necesarios para la obtención de los Braceros agrícolas mexicanos requeridos 

para el enganche y contratación de los trabajadores extranjeros, la transportación de 

los trabajadores a los lugares de empleo, el cuidado de su alimentación y servicio 

médico, de salud en ruta y en el terreno, se ocuparían de los trámites de entrada al 

país y de dar noticias de aquellos que por incumplimiento de contrato se hacen 

susceptibles de deportación y repatriación. 

De tal manera que se acordaron las principales garantías que debían tener los 

braceros mexicanos al irse a trabajar a las fincas norteamericanas. Como fueron:  
“[…]a) Alojamiento, los trabajadores mexicanos deben recibir habitaciones 
higiénicas del tipo de las que usa un trabajador corriente en la región, sin costo 
para ellos.  
b) Alimentación, no hay criterio fijo en lo que respecta a la calidad o costo de los 
alimentos, en algunos casos los braceros han preparado ellos mismos sus 
comidas, sea en forma cooperativa, sea eligiendo de entre ellos un cocinero que 
se encargue de su preparación a base de un salario.  
c) Servicios médicos, los trabajadores mexicanos deben recibir los servicios y la 
atención medica de qué disfrutan los demás trabajadores agrícolas nacionales 
en las regiones en que prestan sus servicios.  

                                                           
74  Durand, Jorge.  Braceros: Las miradas mexicana y estadounidense…,  pp. 17-20.  
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d) Seguro contra accidentes, las estipulaciones del Convenio Internacional 
gozan, por lo que hace a enfermedades profesionales y accidentes del trabajo, 
de las mismas garantías de que disfrutan a este respecto los trabajadores 
agrícolas nacionales. 
e) Fondo de ahorro, según los términos del Contrato del Trabajador Individual 
este manifiesta su conformidad para que sea descontado de su salario el 10% y 
autoriza la administración para recibirlo del empleador y conservarlo en 
calidad de depósito para serle reintegrado a su regreso al punto de origen. 
f) Educación y recreo, entre los beneficios que la mayoría de los braceros 
esperan derivar de su estadía en los Estados Unidos consta la oportunidad de 
aprender el idioma inglés, conocer el ambiente estadounidense y aprender 
modernos métodos agrícolas.  
g) Repatriación, de acuerdo al Convenio Internacional, los respectivos 
gobiernos pueden renunciar al arreglo dando el aviso correspondiente con 90 
días de anticipación. El convenio entre ambos gobiernos dispone que, para el 
regreso de los braceros, todos los gastos de trasporte, alimentación y 
hospedaje, desde los lugares de empleo hasta los de origen serán por cuenta del 
empleador, y que el flete de los objetos de uso personal del trabajador, hasta un 
cierto máximo de peso, será asimismo gratis. […]”75  

 
Así que los acuerdos del Programa Bracero significaron “el paso de la     

deportación masiva a la contratación masiva; de la acción unilateral al acuerdo 

bilateral; de la migración desregulada a la migración programada. La migración 

espontanea, familiar, desordenada y promovida por contratistas privados -

enganchadores- se convirtieron en un proceso pautado, legal, exclusivamente 

masculino, preponderantemente agrícola y controlado por la burocracia de ambos 

países.”76 

De tal manera que durante este periodo el modelo migratorio estaba en 

contra de la migración familiar, ya que tenía contemplado impulsar al migrante 

masculino de tipo temporal, que debían de ser de origen rural, para que 

desempeñaran el trabajo agrícola de las haciendas norteamericanas. Con esta 

modalidad migratoria se logró que los migrantes fueran y vinieran todos los años sin 

pretender establecerse en Estados Unidos de manera permanentemente. 

El objeto principal para las personas mexicanas que decidían irse a los 

Estados Unidos era complementar o llenar las deficiencias en el mercado laboral, o 

sustituir su total inexistencia, para de esta manera reponerse de un mal año agrícola, 

                                                           
75 Jones, Robert. “Los braceros mexicanos en Estados Unidos durante el periodo bélico. El programa 
mexicano estadounidense de prestación de mano de obra”. En: Durand, Jorge (coord.).  Braceros: las 
miradas mexicana y estadounidense. México. Miguel Ángel Porrúa. 2007. pp. 108-119. 
76  Durand Jorge-Douglas Massey. Clandestinos migración México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI. 
México. Porrúa-Universidad Autónoma de Zacatecas. 2003. p. 166. 
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adquirir tierras o iniciar o mejorar el negocio al cual se dedicaban,77 ya que para 

lograr esto en México era necesario conseguir un crédito comercial, pero muchas de 

las veces era imposible acceder a ellos, ya fuese por desconocimiento de los trámites 

a seguir y de no contar con algo o alguien que los respalde para ser acreedores a un 

crédito.  

Por lo que un segmento importante de braceros “parece haberse dedicado, de 

hecho, a la acumulación de capital, construyendo un fondo de inversiones a partir del 

ahorro de las remisiones. En este sentido, la migración internacional contribuye en 

cierta medida a la acumulación de capital.”78 Los migrantes aseguraron que se 

gastaban el mínimo necesario para subsistir y se remitía el resto inmediatamente a 

los familiares como medida de precaución, porque podía ser robado o gastado de 

manera innecesaria. 

 

  4.3.  Desventajas del Programa Bracero 
 

Como era  de esperarse no todo podía ser positivo de este convenio a causa de que 

nunca antes se había establecido un programa de intercambio de trabajadores y 

mucho menos de esta magnitud, de tal manera que surgen  aspectos negativos de este 

Programa Bracero, aunque no todas se le pueden achacar al programa mismo, ya que 

muchos de estas desventajas ya se daban y se podían haber dado sin haberse 

establecido el convenio. Como nos explica Jorge Durand en su libro Braceros y que a 

continuación se mencionan. 
“[…]1. La oferta mayor que la demanda oficial de braceros. Una de las 
consecuencias negativas del Programa Bracero fue el movimiento paralelo de 
trabajadores indocumentados, que llego a tener dimensiones semejantes 
Obviamente, el Programa no satisfacía plenamente la demanda, pero la solución 
no era fácil para ninguno de los dos países.  
2. Un convenio bilateral o un acuerdo obrero patronal. En segundo término 
habría que señalar la beligerancia de las partes y el carácter de fondo del 
convenio, que era de orden obrero-patronal. Jaloneo de ambas partes y la falta 
de acuerdos razonables a mediano y largo plazo, sin duda fueron un problema 
recurrente en la negociación anual bilateral.  
3. Gastos, trámites y burocracia excesiva. En tercer lugar se argumento que el 
funcionamiento del programa requería de una burocracia excesiva en ambos 
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78   Idem. 
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lados de la frontera. Los empleadores se quejaban de tantos gastos y papeleo, 
cuando tradicionalmente llegaba la mano de obra a su destino, sin ningún costo 
para ellos y con el único problema de que eran indocumentados. Un problema 
adicional fue la medida paternalista que el gobierno mexicano impuso a los 
braceros, al obligarlos a realizar un ahorro del 10% de sus salarios en bancos 
norteamericanos Wells Fargo y Unión Trust Co. de San Francisco, que a su vez 
serian depositados en el Banco Nacional de crédito Agrícola de México. Como se 
sabe, nunca se llego a devolver el total del ahorro, la deuda persiste 
4. El problema de los centros de reclutamiento. Otra fuente de diferencias 
bilaterales y problemas locales fue el lugar donde debería realizarse el 
reclutamiento. Para México la mejor opción era al interior del país, en las zonas 
de concentración de la población migrante y no en la frontera, como proponían 
los norteamericanos.  
5. Impacto en el mercado de trabajo de ambos países. La contratación masiva de 
trabajadores temporales afecto necesariamente el mercado de trabajo de 
ambos países. En México, algunos gobernadores, como el de Guanajuato, se 
quejaron de la falta de brazos en sus entidades y culpaban al Programa Bracero 
(Durand, 1994). En Estados Unidos sucedía lo contrario, la queja reiterativa de 
los sindicatos era sobre el excedente de mano de obra barata que desplazaba al 
trabajador local, bajaba los salarios.  
6. El contrato subordina al trabajador. Una crítica recurrente al Programa 
Bracero ha sido la de la conexión inexorable que existía entre el trabajador y el 
empleador. El bracero estaba contratado para ir a trabajar a un determinado 
lugar, rancho o localidad y no podía moverse, incluso si escaseaba el trabajo o 
las condiciones eran inadecuadas, desde su punto de vista […]”79 
 

Como es bien sabido el Programa Bracero no pudo satisfacer toda la 

demanda existente en México de los trabajadores que solicitaban estar dentro de la 

lista de los trabajadores temporales que ingresarían legalmente a trabajar a las 

haciendas norteamericanas, de tal manera que la mayoría de las personas que no 

tuvieron la oportunidad de ser beneficiados con la tarjeta de bracero decidieron irse 

de forma ilegal, por lo que se calcula que el número de trabajadores ilegales llego a 

ser casi igual al de los trabajadores legalmente aceptados, de hecho que empezó a 

provocar cierta inconformidad en ambos países, en donde nadie aceptaba su  

responsabilidad, ya que México decía que Estados Unidos tenía la culpa de contratar 

trabajadores ilegales y en contraparte E.U., decía que México debía implementar una 

estrategia para controlar la salida de esta personas. 

Algunos de los problemas que tuvo que enfrentar el convenio fue la 

burocracia excesiva que se encargaría de la contratación de los braceros, de tal 

manera que ambos países se dieron cuenta que se gastaba mucho en el pago de esta 

personas y además en México esto provoco que hubiera mucha corrupción y tráfico 

                                                           
79  Ibíd.,  20-26 pp.  
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de influencias. Otro problema fue que los empleadores norteamericanos no querían 

gastar en la trasportación de los trabajadores mexicanos, por lo que ellos querían que 

los centros de reclutamiento estuvieran en la frontera, pero México los instalo en la 

parte centro en donde existe mayor población, cosa que disgustaba a los 

empleadores. En el transcurso de la duración del convenio fueron  surgiendo 

inconformidades en ambos países, lo que provoco que se fuera desgastando la 

relación bilateral hasta el punto de llegar a dar por terminado el convenio. 

También se habían acordaron ciertas garantías para que los braceros 

mexicanos se fueran atrabajar a los Estados Unidos aunque no siempre fueron 

respetadas estas garantías por los empleadores norteamericanos a pesar de que fue 

una de su principal tarea de vigilar de que se cumpliera lo establecido en el convenio. 

De tal manera que surgieron otros factores que contribuyeron a que se dieran las 

constantes violaciones de lo estipulado en el convenio binacional. Como fueron: 

“[…]1.-Los empresarios agrícolas podrían contratar “braceros” sin tomar en 
cuenta a los centros de reclutamiento manejados por el gobierno de México, 
para controlar el cumplimiento de las estipulaciones del convenio. Esto hizo 
imposible que el gobierno de México pudiera supervisar que se cumplieran las 
garantías del convenio del “Programa Bracero”. 
2.-La abierta colaboración de la policía fronteriza para admitir trabajadores 
como “braceros” sin tomar en cuenta si estaban autorizados o no, por el 
gobierno de México.  
3.-La practica “drying out”, que consistía en llevar grandes números de 
inmigrantes ilegales a la frontera después de la aprehensión por la policía 
fronteriza, haciéndolos tocar el suelo mexicano con el objeto de hacer “legal” su 
reingreso como “braceros” a los Estados Unidos. La colaboración de la policía 
con los braceros hacia que en ocasiones las aprensiones se hicieran “sobre 
pedido” en términos de numero y experiencia en el tipo de trabajo deseado por 
el granjero. 
4.-La impotencia del gobierno de México para hacer cumplir las estipulaciones 
del convenio de granjeros norteamericanos y la independencia del gobierno de 
los Estados Unidos acerca de las violaciones denunciadas por el gobierno, 
ejemplo de estos fue el famoso “incidente de octubre […]”.80  

 
Las constantes violaciones hechas al convenio del Programa Bracero fueron 

por parte de los empleadores norteamericanos, ya que así se ahorraban tiempo y 

dinero para la contratación de los trabajadores que demandaban los hacendados 

norteamericanos porque muchas de las veces contrataban a las personas que vivían o 

se trasladaban solos a la zona fronteriza de nuestro país, de esta forma se ahorraban 

                                                           
80  Bustamante Madrigal, Salvador. La emigración en el municipio…, 45-46 pp. 
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el traslado de estas personas a la frontera y también no necesitaban revisar la lista de 

los braceros para saber si habían sido aceptados o no, solo los contrataban y los 

llevaban a las haciendas donde se necesitaban estos trabajadores agrícolas. 

El modelo del patrón migratorio que se desarrolló durante el periodo del 

Programa Bracero no dio los resultados esperados por el gobierno norteamericano, 

ya que si bien por una parte se había logrado satisfacer las vacantes existentes en el 

sector agrícola y que fueran de tipo temporal, por otro lado lo que no resultó como se 

esperaba es que se iban más migrantes de los previstos. Es decir, “la política 

migratoria generó un patrón migratorio que se caracterizó por tener un proceso 

paralelo de migración indocumentada semejante en magnitud al que existía por la vía 

legal de las contrataciones.”81 

A pesar de que se habían establecido leyes que prohibían la contratación de 

trabajadores indocumentados en la realidad no fue así, ya que los mexicanos 

indocumentados que deseaban llegar a los Estados Unidos tropezaban con 

innumerables barreras legales, pero con muy pocos obstáculos en realidad, en cuanto 

lograban cruzar la frontera, les costaba muy poco encontrar trabajo en algunas de las 

haciendas norteamericanas, lo que impulsó un mayor desplazamiento de migrantes, 

provocando que el gobierno norteamericano se viera impotente de controlar a esta 

gente, lo que le ayudó como justificación para terminar el programa de manera 

unilateral. 

La falta de experiencia en los dos países de realizar un convenio de tal 

magnitud del Programa Bracero hizo que tuvieran y cometieran varios errores de 

ejecución al comenzar el programa, a consecuencia de que no contemplaron los 

aspectos negativos que traería la movilización de tantos trabajadores en la frontera 

tanto en el aspecto social como económico. En primer lugar no contemplaron que iba 

ser difícil controlar a tanto campesino inconforme de su situación económica y que 

surgiría un mayor número de aspirantes para ser contratados como braceros y que 

no podría ser  posible absorber esta demanda de trabajo con en el programa, por 

                                                           
81  Durand, Jorge-Douglas Massey. Clandestino migración…, p. 167. 
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tanto no contemplaron que las personas que no se vieran favorecidas con este 

convenio buscaría otra alternativa para llegar a Estados Unidos.  

En segundo lugar los postulados que estaban contemplados en el contrato de 

bracero muchos de los aspectos en vez de favorecer a los trabajadores mexicanos los 

afectaba, un ejemplo de ello es que tenían que estar en la hacienda donde eran 

designados hubiera o no hubiera trabajo, de tal manera que los ataba a un solo lugar 

sin tener la oportunidad de buscar otra alternativa de trabajo así que muchos de estos 

trabajadores se escaparon en busca de trabajo provocando que los empleadores 

perdieran el control de estas personas y por último la cláusula que estipulaba 

obligatorio hacer un ahorro de su salario de Braceros, de donde se les descontaba el 

10% de lo que ganaban y que sería reintegrado al terminar el contrato en su lugar de 

origen, pero no fue así pues hasta nuestros días ese dinero aun no ha sido recuperado 

por los trabajadores que participaron durante ese periodo. 

Con esto nos podemos dar cuenta que al establecer el convenio del Programa 

Bracero los gobiernos no se dieron el tiempo suficiente para analizar las ventajas y 

desventajas que se produciría en la vigencia o desarrollo del programa, ya que por lo 

visto solo se basaron en los beneficios que traería a corto plazo para Estados Unidos 

como fue la rápida obtención de mano de obra barata y por el otro lado una forma de 

superar el desempleo existente en México. 

A manera de conclusión la migración que se ha desarrollado entre México y 

Estados Unidos ha estado apoyada fundamentalmente por las transformaciones 

económicas estructurales que han sufrido en ambos países ocurridas casi a finales del 

siglo pasado. La modernización económica que se dio bajo el régimen del gobierno de 

Porfirio Díaz trajo como resultado la miseria y la liberación de la mano de obra, 

mientras que del otro lado de la frontera la integración de los estados del suroeste en 

la economía de los Estados Unidos generó una fuerte demanda de trabajadores para 

ocupar sus servicios en los ferrocarriles, ya que estaba generando un gran vínculo 

entre la oferta y la demanda de trabajadores que quisieran dedicarse a esta actividad. 

El proceso social de la migración se desarrolla de acuerdo con una lógica bien 

definida. Una vez que el proceso se pone en marcha, un impulso poderoso de 

automantenimiento entra en acción, culminado en una migración cada vez mayor. En 
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donde la migración internacional tiene una base tanto económica como social,  ya que 

las personas que empiezan a participar en el proceso migratorio lo hacen con la 

intención de buscar nuevas oportunidades laborales que ayuden a mejorar la calidad 

de vida que no han encontrado en su lugar de origen, pero hoy en la actualidad el 

proceso migratorio ya no se puede explicar simplemente desde el ámbito económico 

ya que ahora la decisión de migrar a Estados Unidos intervienen otros aspectos, por 

ejemplo experimentar en carne propia el incursionar a un nuevo país que muchas de 

las veces es concebido como “el país de las maravillas”, por el hecho de conseguir un 

trabajo mejor pagado que el de su lugar de origen y que sirve o es utilizado para 

obtener cosas materiales que le ayudan al migrante ganar cierto status de prestigio en 

su comunidad. 

De tal manera que la migración internacional es un proceso dinámico y auto 

sostenido cuya operación está gobernada por una serie de principios básicos, entre 

ellos están los cambios estructurales que se dan  entre las comunidades de origen y 

las de destino, como es el caso de la migración internacional mexicana que se dirige 

hacia los Estados Unidos, ya que la economía norteamericana ha podido establecer 

ciertos términos de dominación y dependencia de nuestro país hacia él, y esto seguirá 

sucediendo mientras que en México no se generen estrategias que permitan la 

creación de fuentes de empleo, ya que si no se hace esto seguirá existiendo un gran un 

número de personas desempleadas, trayendo como consecuencia que estas personas 

busquen en las haciendas norteamericanas ofertar su fuerza de trabajo y así poder 

mejorar su situación económica y social. 

Sin embargo un segundo principio afirma que cuando la migración empieza,  

se desarrolla una infraestructura social que le permite convertir el movimiento inicial 

en un fenómeno permanente y masivo ya que las personas que emprenden el viaje 

hacia Estados Unidos van adquiriendo conocimientos sobre la dinámica migratoria lo 

que le sirve de experiencia para cuando de nuevo quieran emprender el viaje sepan a 

dónde dirigirse a buscar trabajo y con quién hospedarse durante el tiempo que va 

estar fuera de su comunidad, de tal manera que cuando regresan estas personas a su 

comunidad cuenta su experiencia personal que muchas de las veces le sirve a las 
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personas nuevas que van emprender el viaje tener un panorama general de lo que 

implica introducirse en el movimiento migratorio. 

 Con el tiempo los lazos sociales que se desarrollan entre las comunidades de 

origen y las de destino crecen hasta formar verdaderas redes de relaciones que a la 

larga reducen los costos de la migración, tanto en el aspecto económico como 

emocional, es decir, si se cuenta con un pariente o paisano en Estados Unidos será de 

gran ayuda, ya que ellos se encargarán de financiar el viaje  y el hospedaje del nuevo 

migrante, que será pagado en abonos en cuanto el nuevo migrante empiece a trabajar 

y así la familia que se queda no tendrá que vender un terreno o pedir un préstamo 

con una alta tasa de interés, que trae como consecuencia que la familia se endeude 

por un buen tiempo, mientras se podría haber utilizado el saldo de los intereses en 

comprar un inmueble o ser guardado en el banco.  

En el aspecto emocional si se cuenta con un pariente o paisano del otro lado  

hace que en la convivencia con estas personas sea más llevadero su estancia de estos 

migrantes en Norteamérica, ya que al platicar de las novedades que cada quien se 

entera del lugar de origen hacen que se sientan que no están lejos de su terruño y 

también se den cuenta de lo que le pasa a un paisano en la misma hacienda o condado 

de Estados Unidos, un ejemplo ello es  cuando un paisano realiza una fiesta por 

motivo de un bautismo o casamiento en donde se junten paisanos de la comunidad de 

origen y de esta manera afiancen su identidad étnica. 

El alcance de la red social crece a medida que ingresan nuevos migrantes, ya 

que esto ha servido para obtener información más reciente de lo que pasa tanto en el 

lugar de origen como del receptor de estos migrantes, para así darse cuenta de 

cuando es el tiempo más propicio para emprender el viaje y cuáles son los lugares en 

donde se puede encontrar trabajo más rápido, lo que a su vez hace que se consolide el 

proceso hasta convertir a  la migración mexicana en un fenómeno masivo. 

De tal manera que también las redes sociales ayuda a que se siga 

desarrollando y fortaleciendo el proceso migratorio mexicano que se dirige  hacia los 

Estados Unidos, de donde se puede distinguir diferentes etapas migratorias, las cuales 

han establecido sus propias características y ha generado su propio patrón 

migratorio. A consecuencia de la mala aplicación de los modelos económicos y 
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políticos del gobierno mexicano, mientras la economía estadounidense busca 

expandir su capitalismo, por lo que necesita y seguirá necesitando de la mano de obra 

barata mexicana, lo que provoca que se dé y se siga dando una dependencia entre 

ambos países para seguir desarrollándose, de tal manera que el proceso migratorio 

nunca terminara, ya que Estados Unidos cuando necesite trabajadores abrirá sus 

puertas de la frontera y cuando no necesite simplemente cerrara sus puertas y 

enviara de regreso a su lugar de origen a los trabajadores que no necesite mientras 

México tendrá que soportar esto sino establece políticas que generen el empleo que 

demandan  los migrantes  y que tiene que buscarlo fuera de este país. 
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CAPITULO II 
El Programa Bracero en Michoacán 

 
 En este segundo capítulo se hace una contextualización de los antecedentes del 

proceso migratorio internacional que se ha desarrollado en la población michoacana  

hacia los Estados Unidos, el principal factor que impulsó esto fue la búsqueda de 

trabajo que le ayudara al trabajador a sufragar sus necesidades personales y 

familiares tanto en el aspecto económico como emocional, para de esta manera 

mejorar su situación social. 

A causa de que el estado de Michoacán tuvo periodos difíciles a consecuencia 

de que sufrió la introducción de bandoleros que saqueaban los pueblos y que tenían 

malas cosechas, entre esto varias personas tuvieron que tomar la decisión de migrar, 

por lo que se fueron introduciendo en las diferentes etapas migratorias llegando así el 

periodo en donde se empezó a dar el Programa Bracero, del cual se analizarán las 

ventajas y desventajas que trajo consigo y cuáles fueron los principales puntos del 

contrato de los braceros. 

 

1. Los antecedentes de los braceros en Michoacán 
 

El fenómeno migratorio ha sido una constante en la historia del ser humano, por lo 

que se debe entender como un proceso social que conceptualmente rebasa un simple 

cambio de residencia entre dos países, por ejemplo: “en nuestro país el cambio de 

residencia no es un fenómeno reciente; a lo largo de la historia se pueden encontrar 

épocas en las que el movimiento poblacional se incrementó, generando grandes 

cambios tanto en las estructuras sociales, políticas y económicas de los pueblos 

establecidos y recién llegados, formándose así nuevas sociedades que se 

enriquecieron culturalmente al integrase los usos y costumbres de los avecindados, 

cuyo reflejo es la diversidad actual de la sociedad mexicana.”82 

                                                           
82 Serrano C., Enrique. “La Diáspora Indígena: la migración internacional de los pueblos indígenas 
mexicanos”. En: Gálvez Ruiz, Xochitl. México Indígena. México. 2003. Núm. 6. Vol. 2. p. 46.  
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Durante el siglo pasado se presentaron tres momentos importantes en la 

historia de la migración mexicana, tanto nacional como internacional. “El primero de 

ellos motivado por la Revolución Mexicana, cuando muchas familias se vieron 

obligadas a abandonar sus lugares de origen en busca de un sitio seguro donde 

establecerse. Un segundo momento se presento con la participación de Estados 

Unidos en la Segunda Guerra Mundial, pues carente de brazos por el reclutamiento de 

hombres para integrar los distintos cuerpos del ejército, abrió sus puertas para que 

trabajadores mexicanos laboraran en las regiones agrícolas (Programa Bracero). 

También fueron importantes los movimientos rural-urbanos durante las etapas de 

industrialización del país y las del mayor crecimiento demográfico entre 1960 y 1980. 

Por último, la pérdida de espacios laborales y las crisis económicas que ha padecido 

nuestro país durante las últimas dos décadas fomentaron la necesidad de migrar a 

grandes contingentes de mexicanos.”83 
El estado de Michoacán no ha quedo aislado de los movimientos 

poblacionales ocurridos en el país, ya que también podemos distinguir varios 

momentos de migración tanto interno como externo. Por ejemplo el recorrido hecho 

por los purépechas para establecer la capital del imperio purépecha como nos lo 

ilustra el Lienzo de Jucutacato; otro de los momentos que podemos distinguir fue el 

de la Indepencia y la Revolución Mexicana, ya que en estos periodos había muchos 

bandidos que saqueaban los poblados, de tal manera que las personas salían de su 

hogar en busca de un lugar seguro y propicio para vivir. 

En Michoacán el proceso migratorio hacia Estados Unidos tiene sus orígenes 

en las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX,84 en lo cual 

determinados sectores de la población comienza a emigrar a los Estados Unidos con 

el fin de obtener una fuente de empleo e ingresos diferenciales que les permitan tanto  

su sobrevivencia y la reproducción de sus núcleos familiares como la acumulación de 

capital monetario para mejorar sus condiciones materiales de vida en su mayoría  

estas personas no cuentan  con documentos migratorios, por lo que permanecen en 
                                                           
83  Idem.  
84 Uribe Salas, José Alfredo. Michoacán en el siglo XIX. Cinco ensayos de Historia Económica y Social. 
(Colección Historia Nuestra). Núm. 17. Morelia. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo-    
Instituto de Investigación Históricas. 1999. p. 154. 
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E.U., cinco meses en promedio y estos trabajadores temporales se han concentrado, 

primero en la construcción de los ferrocarriles, luego en la agricultura y los 

servicios.85 

El proceso migratorio que se ha desarrollado en Michoacán hacia Estados 

Unidos, ya cuenta con una larga tradición histórica y que con el tiempo ha continuado 

dándose por lo que lo hace un tema actual y de vital importancia para ambos países, 

ya que los aspectos que lo conforman lo postulan como un suceso sumamente 

controversial en la relación que se genera entre las comunidades michoacanas y las 

estadounidense. 

Los primeros indicios que se conocen sobre el proceso migratorio 

internacional a estados de la Unión Americana es cuando México perdió casi la mitad 

del territorio mexicano, por lo que Estados Unidos necesitaba mano de obra que 

hiciera producir las nuevas tierras ganadas. De tal manera que aceptaron  que se  

abrieran las puertas de la frontera sur a los campesinos mexicanos que quisieran ir a 

trabajar en estas tierras del norte que aun no estaban muy poblados, por lo que 

necesitaban que estas personas mexicanas fueran a poblarlos. 

Dándose así el desplazamiento de muchos mexicanos a laborar en estas 

nuevas  tierras del norte, presentándose a estas personas como una buena opción 

para conseguir trabajo, ya que en ese entonces la población de los estados del norte 

estaban olvidados por parte del gobierno central mexicano que estaba entretenido 

por definir qué tipo de gobierno se instalaría en toda la República Mexicana. 

De tal manera que desde este momento los estados que pasaron a manos de 

los norteamericanos comenzaron a convertirse en lugares tradicionales para recibir 

migrantes mexicanos, porque en estos estados se dedican a las labores agrícolas que 

son trabajos que muchos de los migrantes han realizado en México antes de irse como 

migrantes al vecino país del norte. Así que desde este momento se puede tener 

referencia que se comenzó la migración de michoacanos hacia Estados Unidos, 

anteriormente ya se había estado dando este proceso migratorio pero no se había 

mostrado tan evidente el traslado de esta mano de obra michoacana. En el transcurso 

                                                           
85  Morales, Patricia. Indocumentados…, p. 18. 
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de los años posteriores a esta época se siguió dando el tránsito de esta mano de obra 

michoacana, sin regulación de un programa planteado o convenio establecido por 

alguno de estos  dos países, de tal manera que Estados Unidos podía disponer de la 

mano de obra mexicana sin restricción alguna, por lo que los hacendados 

norteamericanos pudieron establecer los términos de dominación que favorecieran 

sus intereses sin tomar en cuenta al migrante. 

Después de la crisis mundial de 1929, en México se empezó a dar con más 

intensidad el flujo migratorio del campo a las grandes ciudades, en buena parte 

debido a la legislación, las políticas de Estado y las fluctuaciones del mercado, 

propiciadas por la expansión del capitalismo en el sector agrario. “la Reforma Agraria 

permitió aumentos en la superficie cosechada y en la producción agrícola; el cambio 

de orientación del gasto público hacia el fomento económico mediante la inversión de 

obras públicas que expandieron y mejoraron las redes de comunicación, fortalecieron 

la irrigación en el sector agropecuario y ampliaron en general la infraestructura del 

país; la nacionalización de la industria petrolera que sirvió de vínculo al crecimiento 

económico interno y la consolidación del sistema financiero mediante la creación de 

nuevas instituciones crediticias y la ampliación de las existentes.”86 El gobierno 

mexicano no podía impedir legalmente el tránsito y salida de sus connacionales, pero 

tampoco podía crear las condiciones que permitieran ofrecer trabajo a todos los 

mexicanos. 

La política implementada por el gobierno de esta época fue con en el afán de 

alcanzar un desarrollo capitalista, pero estas políticas no solo trajo efectos positivos, 

sino que también negativos consistiendo, en que el mejoramiento solo beneficiaba a 

unos cuantos grandes terratenientes y hacendados, mientras que los campesinos que 

no poseían terrenos extensos para el cultivo, tampoco podían aspirar a ser acreedores 

de créditos asignados por el Banco Agrícola para así impulsar la producción de sus 

tierras y muchos de ellos optaron por rentarlas, otros las abandonaron para emigrar a 

las grandes ciudades como Guadalajara, Monterrey y la ciudad de México, pero 

también muchos otros se fueron a los Estados Unidos.87 

                                                           
86  Fernández Guzmán, Eduardo. El norte nuestro destino Huandacareo…, p. 82. 
87  Serrano Barrera, Rogelio. El programa Bracero…, p. 29. 
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Al empezarse a dar esta migración campo-ciudad ha sido principalmente por 

motivos laborales, de tal manera que ha generado un enorme flujo migratorio por lo 

que  siempre ha rebasado las posibilidades existentes en el sector industrial de las 

ciudades mexicanas y se ha visto impotente para satisfacer a los enormes flujos 

demandantes de una fuente de trabajo, lo que ha hecho que surja un gran 

desequilibrio entre esta población urbana y sociedad rural que llega a las grandes 

ciudades. 

En la historia de la migración michoacana, un segundo momento importante 

estuvo determinado por la iniciación de la Segunda Guerra Mundial, en donde Estados 

Unidos nuevamente demandó una cantidad excesiva de trabajadores mexicanos. Para 

el mes de septiembre de 1941 la agricultura, sector donde los salarios son más bajos 

tradicionalmente, habían perdido a un millón de trabajadores que ahora estaban en 

las zonas industriales del norte.88 

Otro periodo importante de la migración de michoacanos que se dirigen a 

Estados Unidos se da en los años cuarenta cuando entra en vigencia el Programa de 

Bracero, en donde México y Estados Unidos realizan un convenio de importación de 

trabajadores, en el cual a muchos mexicanos se les permitía ir a trabajar como 

trabajadores temporales a las haciendas norteamericanas y así poder satisfacer las 

vacantes existentes en este país. 

Las principales actividades que realizaron estos trabajadores temporales 

llamados Braceros al llegar a los Estados Unidos fueron principalmente actividades 

agrícolas, ya que en esta actividad había gran demanda de esta mano de obra barata y 

era por el principal motivo que los habían contratado, ya que los hacendados 

norteamericanos no querían perder las cosechas de estos campos agrícolas.   

Los gobiernos de México y Estados Unidos acabaron con la participación 

directa en la contratación y regulación de los trabajadores emigrantes de México, fue 

cuando por decisión unilateral se da el cancelamiento del Programa Bracero en el año 

de 1964. Dando así inicio a otras etapas migratorias en donde se pueden distinguir 

diferentes modalidades migratorias tanto legal como ilegal. 

                                                           
88  Fernández Guzmán, Eduardo. El norte nuestro destino Huandacareo…, p. 83. 
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2. El Programa Bracero en Michoacán  
 
En el marco de una economía de guerra que empezaba a presentar Estados Unidos 

era de intenso trabajo, pues las demandas en el sector agrícola empezaron a resentir 

el déficit de trabajadores agrícolas. Por lo que los empresarios agrícolas empezaron a 

presionar al gobierno norteamericano la liberación de los controles fronterizos, para 

que pudieran entrar los trabajadores que necesitaban o la creación de un programa 

especial de contratación de la mano de obra barata que requería el sector. 

Ante la demanda de trabajadores por parte de los empresarios agrícolas el 

gobierno de Estados Unidos tuvo que buscar una solución a este problema llegando a 

la conclusión de que la mejor forma de obtener mano de obra barata era hacer un 

acuerdo con el gobierno mexicano, para que en este país le facilitara la obtención de 

la mano de obra requerida para el trabajo agrícola de aquel país. Así que a través de 

las pláticas realizadas entre los representantes del gobierno mexicano y de Estados 

Unidos llegaron a la solución de hacer un convenio de importación de trabajadores 

mexicanos, el cual es conocido como el Programa Bracero, entrando así en vigencia el 

4 de agosto de 1942.89 

En este convenio recién realizado entre los dos países se estipulaba que se 

ponía a disposición de Estados Unidos mano de obra barata mexicana, la cual serviría 

para cubrir los vacantes de los norteamericanos que se habían ido a participar en la 

guerra, así que este convenio sirvió para auxiliar la crisis agrícola norteamericana, 

provocada por la falta de trabajadores que realizaran este trabajo agrícola. 

En los comienzos del Programa Bracero se enlistaron muchos trabajadores 

de los diferentes estados de la república mexicana, entre los principales estados que 

se enlistaron fueron los de la parte del centro, en donde se tenía mayor población y de 

esta forma evitar que los poblados de los estados fronterizos quedaran despoblados. 

Así que los primeros hombres que se enlistaron en el Programa Bracero y que se 

trasladaron a  Estados  se fueron con contratos de tipo temporal, principalmente se 

                                                           
89  Morales, Patricia. Indocumentados…, p. 17. 
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fueron a trabajar en las huertas norteamericanas para cortar la cosecha, 

empaquetarla y mandarla al lugar correspondiente del pedido. 

El reclutamiento de las personas que iban a participar como braceros fue 

principalmente en la meseta central, en donde las condiciones de la agricultura eran 

difíciles para los campesinos, pues la tierra estaba concentrada en manos de un 

pequeño número de grandes propietarios y había muchos peones sin recursos 

además de ser una zona densamente poblada a diferencia de la región de la 

frontera,90 que estaba poco pobladas y había tierras de sobra que podían ser 

utilizadas para el cultivó y para que se estableciera la gente.  

De esta manera los primeros estados en mandar contingentes de braceros 

contratados fueron: Jalisco, Michoacán y Guanajuato, más los estados fronterizos.91 

Esto sirvió como de base para que en estos estados del centro se les  fueran 

arraigando la costumbre de migrar hacia el norte. Es por eso que no es raro ver que 

en la actualidad estos estados que participaron desde un principio, hoy sigan siendo 

los principales estados con el mayor número de migrantes  destacando así los 

estados: Guanajuato, Michoacán y Jalisco. 

De esta manera en México se pusieron lugares específicos que se encargaran 

de la contratación de los trabajadores temporales, por lo que se establecieron lugares 

claves para la contratación de estos trabajadores: “el primer centro de reclutamiento 

fue en la ciudad de México, adonde llegaban miles de personas, se abrieron nuevos 

centros de reclutamiento en Irapuato, Guadalajara y tres años más tarde en Zacatecas, 

Chihuahua, Tampico y Aguascalientes, para 1950 se abrieron otros lugares como 

Hermosillo, Chihuahua y Monterey.”92  

En estos centros de reclutamiento se encargaron de recibir y enganchar gente 

que estuviera dispuesto a ir a trabajar a los E. U., contratarla y trasladar estos grupos 

de braceros a Estados Unidos a trabajar temporalmente en actividades agrícolas,  ya 

que los hacendados estadounidenses no contaban con la mano de obra suficiente para 

                                                           
90   Ibíd.,  p. 68. 
91 Rionda Ramírez, Luis Miguel. Y jalaron pa´l  norte….Migración agrarismo y agricultura en un pueblo 
michoacano: Cópandaro de Jiménez. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia-El Colegio de 
Michoacán. 1992. p. 98.   
92  Bustamante Madrigal, Salvador. La emigración en el municipio…, p.  43. 
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sacar adelante la actividad agrícola de este país, de lo contrario podían entrar en una 

crisis económica grave. 

Es gracias a la realización de  este convenio establecido entre México y 

Estados Unidos, para muchos mexicanos se les presentó como una gran oportunidad 

de encontrar y tener trabajo seguro al enlistarse como braceros, ya que en México no 

contaban con las condiciones necesarias para generar las suficientes fuentes de 

empleo que demandan estas personas por lo que era difícil poder encontrar un 

trabajo asalariado que satisfaciera sus necesidades primordiales tanto de él y de su 

familia, de tal manera que tenían que buscar otras alternativas. 

Es por eso que muchos de los Braceros no solo se fueron una vez a trabajar al 

norte sino que se enlistaron varias veces, hasta muchos de ellos siguieron migrando 

aun después de haber concluido el Programa de Bracero, hasta algunos de ellos 

aprovecharon la oportunidad de legalizar su permanencia en los Estados Unidos y  la 

de su familia. Porque en el año de 1960 se había iniciado un proceso para tramitar su 

legalización que le permitía obtener la visa de residentes permanentes y así no tener 

problemas con la patrulla fronteriza. 

De esta manera un grupo de personas que había empezado a migrar en esta 

época pudieron legalizar su estancia en los Estados Unidos, de tal forma que se 

empezaron a formar las llamadas redes sociales, ya que gracias a que había paisanos 

viviendo en el vecino país del norte sirvieron de informantes para familiares que 

querían enrolarse en el proceso migratorio, dando lugar a otro tipo de modalidad 

migratoria. 
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Fotografía 3 
Bracero en proceso de contratación 

 

 
 

Fuente: Serrano Barrera, Rogelio. El Programa Bracero…, p. 58 

 

La economía mexicana en la década de los cuarentas experimentó un gran 

cambio en el proceso de desarrollo, ya que anteriormente había sido 

predominantemente agrícola y durante este periodo la actividad económica que tomó 

mayor fuerza fue el sector industrial, en donde se impulsó la creación de una sociedad 

urbana centrada en la industria y apoyada en la agricultura. 

Esto fue a consecuencia de que durante el Cardenismo hubo gran repartición 

de tierras, pero en años posteriores se dio un cambio radical porque en los siguientes 

años se dio más impulso al desarrollo del sector  industrial. Ante la falta de ayuda del 

gobierno al campo los pequeños propietarios empezaron abandonar sus tierras para 

ir a trabajar como obreros en las grandes ciudades en donde se concentraban las 

principales industrias. Es decir, generó que se diera menos apoyo a las actividades del 

campo, ante esto los campesinos no podían acceder a créditos que les ayudaran a 

financiar los gastos que se generan durante la siembra y la cosecha de un cultivo, al 

no tener capital para hacer trabajar sus tierras y no contar con otro trabajo en su 
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lugar de origen empezaron a trasladarse a las principales ciudades de la república en 

búsqueda de trabajo. 

De esta manera la pequeña burguesía local empezó a apoderarse de las 

tierras que dejaban abandonadas los campesinos que se iban a la ciudad en la 

búsqueda de trabajo y a controlar la producción ejidal, dando como resultado un 

mayor impulso a la migración campo-ciudad, entre las principales ciudades 

receptoras de estos campesinos sobresalen: Guadalajara, Monterrey y la ciudad de 

México, como también el bracerismo de los Estados Unidos.93

93 

Ante el abandono del campo en el estado de Michoacán, hizo que sufriera una 

gran transformación, ya que el territorio que estaba dedicado a la producción de los 

granos básicos, representaban el 80% del producto agrícola. En 1960 bajó a un 50%, 

en 1976 a un 30%. A consecuencia de que se desarrollaron nuevos cultivos 

comerciales, asociados a una agricultura de riego intensiva vinculada al capital 

transnacional.  

 Esta transformación agrícola trajo consigo una gran desigualdad, ya que los 

pequeños propietarios tuvieron que seguir cultivando los productos agrícolas a nivel 

de subsistencia mientras los productores comerciales sus ganancias iba en aumento. 

Lo que trajo como consecuencia el desempleo, provocando así que muchas de estas 

personas optaron por migrar al vecino país del norte. 

Así que en el estado de Michoacán no quedó exento del reajuste que sufrió la 

economía mexicana, de tal manera que no  tardó el Programa Bracero en impactar a 

los campesinos de las diversas regiones del estado, los cuales partieron contratados 

para laborar en el vecino país del norte. Los municipios que se integraron a esta 

contratación de trabajadores, fueron principalmente los del noroeste michoacano y 

los del centro del estado, se inició el movimiento de trabajadores con más intensidad 

a partir de la erupción del volcán Paricutín el 20 de febrero de 1943, ubicado en San 

Juan  Parangaricutiro, municipio de Uruapan.94  

Ante la tragedia de la erupción del volcán Paricutín en Michoacán, trajo como 

consecuencia que muchos de los campesinos cercanos a la zona del desastre 

                                                           
93   Ibíd,. p. 29. 
94  Lemus  Jiménez, Alicia. Migración en Cherán…, p. 10. 
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perdieran sus cultivos, de tal manera que el gobernador de Michoacán el Gral. Félix 

Ireta (1940-1944). Su periodo de gobierno comprende del 16 de septiembre de 1940 

al 15 de septiembre de 1944, época impregnada por los aires de la Segunda Guerra 

Mundial impulso la pequeña propiedad, los centros de población agrícola y la 

conservación de las carreteras.  

 También le tocó enfrentar desastres naturales como fueron las inundaciones 

en la Cuenca del Lerma, un terremoto en el suroeste en 1941 y la erupción del Volcán 

Paricutín.95 Por lo que estipulo que se les ayudara a los campesinos afectados, para 

que fueran favorecidos con un mayor número de contrataciones de braceros de los 

municipios que se vieron afectados por estos desastres naturales.96 No solo las 

poblaciones cercanas al volcán se vieron beneficiadas del programa sino también 

poblaciones lejanas, de tal manera que hubo una gran salida de michoacanos que se 

dirigían a los E.U.  

Al establecerse el convenio del Programa Bracero, fueron contratados miles 

de trabajadores temporales michoacanos para ir a laborar al vecino país del norte, a 

consecuencia de que los connacionales estaban colaborando en la participación de la 

Segunda Guerra Mundial dichas contraciones se dieron durante los veintidós  años 

que duró el convenio hecho entre México-Estados Unidos.97 

Es decir los braceros que migraron a Estados Unidos se iban con la idea de 

encontrar una oportunidad de trabajo que no encontraron en Michoacán  y así poder 

obtener una fuente de ingresos que sirva para mantener a la familia que dejaba y 

también para el sustento propio. Así que estas personas solo querían trabajo y no 

quedarse a vivir a ahí, ya que su familia estaba en Michoacán y no querían olvidar sus 

raíces étnicas con las cuales habían crecido. 

Así que las personas que participaron como braceros tenían casi el mismo 

perfil: casi todos los migrantes son jóvenes, con un bajo nivel educativo y sin 

conocimientos de inglés, solos (no viajaban con sus familias) la mayoría provenientes 

de regiones rurales de Michoacán de donde el gobierno no había implementado una 

                                                           
95  Serrano Barrera, Rogelio. El Programa Bracero…,  p. 33 
96  Durand, Jorge. Más allá de línea…, p.  131. 
97  Ibíd., p. 133 
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política que los ayudara a desarrollar su economía local por lo que se van a Estados 

Unidos en busca de trabajo. 

 
Mapa  2 

Lugares de destino de los braceros Michoacanos 
 

 

 
 

  Fuente: http://www. Map-of-usa.co.uk/large-political-usa-map.htm. 
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3. Migrantes michoacanos 
 
El estado de Michoacán es una de las principales entidades expulsoras de fuerza de 

trabajo hacia los Estados Unidos desde el último cuarto del siglo XIX, todo el XX y lo 

que va del presente.98 Este desplazamiento hecho por los michoacanos tiene que ver 

principalmente por motivo laboral. 
Esta migración se ha convertido en una válvula de escape, que alivió en gran 

medida la creciente inconformidad que se estaba viviendo en el campo y en toda la 

sociedad  mexicana, y de igual manera al gobierno le sirvió para de esta manera no 

tener conflictos con estos grupos sociales, ante sus demandas de fuente de trabajo así 

que la mejor solución fue  que estos trabajadores migraran a otro país.  

La migración indígena actual está ligada al proceso de industrialización 

seguido por México a partir de los años cuarenta y la rápida transformación de una 

economía agrícola hacia una urbana industrial. Este cambio provocó un descenso de 

las actividades agrícolas en las regiones indígenas, privilegiando el noroeste de 

México, hacia donde se canalizaron importantes inversiones de capital para el apoyo 

a la agricultura comercial (transporte, créditos, semillas mejoradas, fertilizantes, 

tractores). Esa región se convirtió en polo de atracción de mano de obra indígena, 

sobre todo a partir de 1980. 

Antes de esta fecha sólo algunos grupos tenían la tradición migratoria 

relacionada con cuestiones religiosas, como los mayas de Yucatán, que se dirigían a 

sus sitios sagrados ubicados en la península de Yucatán; los zapotecos y mixtecos de 

Oaxaca, dedicados al comercio en la región del Istmo de Tehuantepec; prácticas que 

forma parte de su tradición y experiencias cotidianas; los purépechas de Michoacán, 

que a partir de 1940 empezaron a migrar como braceros a los Estados Unidos de 

                                                           
98 Rangel Rodríguez, Griselda. Impacto de la Ley Simpson-Rodino en la migración de Acuitzio, Michoacán a 
los Estados Unidos de Norteamérica 1986-2004. Morelia, Michoacán Tesis de Licenciatura en Historia. 
Facultad de Historia. UMSNH. 2006. p. 5. 
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América.99
99En la actualidad, de los 56 grupos indígenas salen por lo menos uno o dos 

miembros de cada familia de manera temporal.  

Esta migración, que en un principio se caracterizó por el desplazamiento de 

hombres solos, con el tiempo se fue reforzando con la integración de hermanos, hijos 

y parientes hasta convertirse en una migración en "masa", El norte constituye un gran 

atractivo para la población indígena, ya que siempre tiene trabajo en la cosecha y 

siembra en las agroindustrias de San Quintín, Baja California, o en los campos de 

hortalizas cercanos a la frontera. De ahí que, cierta parte de la población pasa a 

incorporarse como peones en la industria de la construcción, en los servicios o en la 

economía formal de las ciudades de Tijuana o Mexicali. Otros se introducen en 

California, Estados Unidos, por la ruta de San Diego y se comunican con las 

organizaciones indígenas establecidas en las principales ciudades, como la de los 

mixtecos o la de los purépechas.100
100 La última etapa se realiza de manera ilegal y 

algunos se establecen de manera permanente.  

Los migrantes michoacanos que laboran en los Estados Unidos, lo hacen 

principalmente en el área agrícola, la agro-industria y los servicios. En un principio 

estos migrantes eran hombres jóvenes con una escolaridad baja que se fueron a 

buscar trabajo, para de esta manera obtener ingresos que le ayuden al sostenimiento 

de la familia que ha dejado en su lugar de origen, como para ahorrar cierto capital que 

le sirva al migrante cuando regrese a su pueblo para invertir en un negocio o para la 

construcción de su casa o mejoramiento de ella. 

En las comunidades de origen, en donde la salida de migrantes sigue siendo 

predominantemente masculina, los grandes cambios demográficos han multiplicado 

las cargas de trabajo para las mujeres que se quedan. Estos cambios, a veces, también 

promueven un mayor acceso a los espacios públicos de poder local. En algunas 

comunidades las mujeres están participando en las asambleas y cumpliendo con los 

tequios familiares ausentes, lo que podría ser considerado una especie de ciudadanía 

                                                           
99    Serrano, Enrique. La diáspora indígena…, p. 45.  
100  Escarcega, Silvia - Stefano Varece. La ruta mixteca. México. UNAM. 2004.  p.  8. 



 
 

76 
 

indirecta. Las experiencias con ciudadanía comunitaria plena para las mujeres, con 

voz, voto y el derecho de ser elegidas, son todavía escasas.101
101 

Con esto nos podemos dar cuenta que la migración trae consigo muchos 

cambios tanto económicos como culturales. En donde el hombre toma el papel del 

suministrador económico y mientras la mujer la administradora del capital que envía 

el migrante como también adopta el papel de madre y padre de los hijos que se 

quedan a su cargo y de cumplir con las obligaciones que se tienen en la comunidad 

como son las cooperaciones y las faenas comunales. 

Estos primeros braceros al irse a trabajar a los Estados Unidos entraron en 

contacto con un nueva sociedad con diferentes costumbres y tradiciones de las que se 

tienen en México, por lo que se da un desequilibrio emocional provocando que 

algunas de estas personas se sintieran mal y regresaran a su lugar de origen, hubo 

otras personas que les fue un poco más fácil adaptarse a este nuevo lugar, dándose así 

un intercambio cultural, surgiendo así las Prácticas Transnacionales.  

Es por eso, que el concepto de “migración trasnacional” se ha tenido que 

adaptar a la migración michoacana para de esta manera poder describir y analizar el 

movimiento continuo y sostenido entre estas dos naciones. Cabe subrayar  que este 

concepto no solo se refiere al ir y venir de las personas, sino también al de las ideas, 

los objetos materiales, las relaciones sociales y económicas, las prácticas políticas y 

culturales, con las cuales se crea un espacio simbólico, altamente significativo, que 

influye la vida diaria del migrante y del no migrante.102
102  

Otro momento importante de la migración michoacana fue en la década de 

los años ochenta cuando en E.U., se promulga una nueva ley que beneficiaría a los 

trabajadores indocumentados establecidos allá como a nuevos trabajadores que 

quisieran arreglar su situación legal, entonces tuvieron la oportunidad de legalizar su 

estadía en el vecino país del norte, para así poder obtener los papeles que les serviría 

para transitar libremente la frontera norteamericana para ir a trabajar 

temporalmente y regresar a México si mayor problema.  

                                                           
101   Ibíd.,  p.  9. 
102   Ibíd.,  p. 18. 
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Para el año de 1986 los mojados y alambristas tuvieron la posibilidad de 

cambiar de nombre y status convirtiéndose en “rodinos” en alusión directa al nombre 

del senador estadunidense, ya que fue una de las personas que se encargó de 

promover la Ley conocida como Amnistía Simpson-Rodino (IRCA). De esta manera se 

les empezó a llamar desde entonces a los 2.3 millones de mexicanos que se vieron 

favorecidos por las dos modalidades de amnistía. 

Con esta nueva ley muchos de los trabajadores indocumentados pudieron 

legalizar su estadía en los Estados Unidos y la de su Familia, por lo que con esta nueva 

etapa empieza a dar una  nueva modalidad de migración que es la familiar y esto  trae  

como  resultado que  se empiece  a dar la migración permanente, pero también se 

sigue dando la modalidad de trabajadores agrícolas temporales que permanecen en 

los Estados Unidos los meses en que hay trabajo y los meses de invierno regresan a 

México a convivir con la familia, en donde les cuentan su experiencia de trabajo en los 

Estados Unidos. 

Pero a pesar de esta nueva etapa migratoria, en donde mucha gente pudo 

legalizar su estadía en los E.U., no fue suficiente porque no ha podido  terminar con la 

migración indocumentada mexicana sino al contrario a través del tiempo este número 

de migrantes han engrosado las filas del mercado negro de trabajo en los Estados 

Unidos. 

 

4.   Causas de  la migración en Michoacán 
 

La migración de personas entre países es uno de los grandes fenómenos globales de 

nuestros días. Ningún país ni región del estado de Michoacán escapa a  esta dinámica 

o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias, ya que todas las familias del estado 

cuentan con un miembro migrante. Así que “la mayoría de los movimientos 

migratorios se debe a la búsqueda de mejores condiciones de vida y su dinámica es 

favorecida por complejos factores estructurales tales como las asimetrías económicas 
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entre las naciones, la creciente interdependencia económica y las intensas relaciones 

e intercambios entre los países.”103 103 

El estado de Michoacán de Ocampo, estado situado en el sector centro-

occidental de la República Mexicana, perteneciente a la región de Occidente. Limita al 

norte con los estados de Jalisco y Guanajuato; al noreste con el estado de Querétaro; 

al este con los estados de México y Guerrero; al sur con el estado de Guerrero y con el 

océano Pacífico y al oeste con los estados de Colima y Jalisco.104
104

 

El estado de Michoacán está dividido en cuatro regiones: Región de la 

Ciénaga de Chápala y Bajío, Región del Sistema Montañoso Central, Región de Tierra 

Caliente y la Región Montañosa Costera. Por lo que hace que haya una gran diversidad 

ecológica, cultural y económica, que hace que haya una desigualdad en la población y 

en su desarrollo social. 
Mapa 3 

Mapa de las regiones que conforman el estado de Michoacán 

 

 

               

                                                   Fuente. R. Serrano Barrera. El Programa Bracero… p. 139 
 

 

                                                           
103    Rodríguez Ramírez, Héctor. Migración internacional…, p. 195. 
104   López, Antonio. Diccionario Enciclopédico Universal. Madrid, España. Cultural. 1998. 
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Frente a las diferentes desigualdades que enfrentan los michoacanos en sus 

lugares de origen hacen que surjan diferentes factores que impulsan la salida de 

hombres en búsqueda de trabajo en otras ciudades del país o de Norteamérica. 

Destacando así las principales causas que propician para que se dé la migración a los 

Estados Unidos por parte de los michoacanos son: 
1. “La falta de empleos en la región. 
2. Lo poco redituable que resulta cultivar la tierra. 
3. La falta de mercado para ofertar sus productos artesanales. 
4. La explotación de los bosques. 
5. Los conflictos entre comunidades en la disputa por la tierra, los      bosques y 
los puestos de elección popular. 
6. También por las redes sociales que se han hecho y se siguen        
fortaleciendo. 
7. Porque forma parte ya de una tradición cultural de una población en 
migrar.”105   105 

Es conveniente recordar que la sociedad michoacana se ha visto envuelta en 

el proceso migratorio desde su conformación, ya que la cultura purépecha tuvo que 

buscar el lugar apropiado para establecer la capital de su imperio, posteriormente 

durante su desarrollo social han surgido factores que han propiciado el 

desplazamiento de los michoacanos, lo que hizo que se dieran diferentes etapas 

migratorios tanto en el interior del país como fuera de él. 

También existen otros dos factores que intervienen en los procesos 

migratorios, como son las fuerzas expulsoras del país de origen y las fuerzas de 

atracción del país receptor, es decir, la expulsión de un área menos desarrollada a 

otra más desarrollada, evitando de esta manera la vieja contradicción campo-ciudad y 

admitiendo aquellas migraciones que se dan de una pequeña o mediana comunidad a 

otra más grande.  

La migración de michoacana a los Estados Unidos está determinada 

principalmente por las fuerzas de atracción de la propia Unión American, así como de 

las regiones y los factores de expulsión de Michoacán. El primer factor de atracción lo 

podemos encontrar en la diferencia evidente que existe entre las economías de E.U., y 

México, donde los ingresos varían drásticamente; Otro es que los Estados Unidos es 

un “país de las maravillas”, en donde los migrantes hablan de las mejores 
                                                           
105 Leco Tomás, Casimiro. Migración indígena de Michoacán. Morelia, Michoacán. Instituto de 
Investigaciones Económicas y Empresariales-UMSNH. 2001.  p.  11 
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oportunidades de trabajo, salarios y tienden a ocultar o minimizar los aspectos 

negativos de la vida en la sociedad norteamericana; el tercer factor lo constituye la 

política de inmigración del gobierno estadounidense con respecto a México, esto ha 

respondido prácticamente solo a la necesidad de fuerza de trabajo barata del capital 

norteamericano; el cuarto tiene que ver con la legislación norteamericana en lo que 

respecta a la inmigración de mexicanos, las leyes protegen en lo más mínimo a los 

trabajadores indocumentados si lo hacen con los patrones.106  106 

Estas restricciones no tienen la menor importancia para el trabajador debido 

a que si es detenido únicamente será regresado a México y siempre tendrá la 

posibilidad de volver a internarse al vecino país del norte, y si no lo detienen puede 

obtener trabajo; el quinto factor es que el migrante legal o indocumentado encontrará 

que en las grandes ciudades de California, Texas etc., existe una comunidad mexicana 

de importancia considerable en la cual puede encontrar comida de su patria, amigos y 

familiares. Esto disminuye los costos sociales, psicológicos y económicos que implica 

el moverse geográficamente.107  

La evidente diferencia entre las economías mexicana y estadounidense 

corresponde a dos modelos distintos de desarrollo e imperialista, el otro, 

subdesarrollado y dependiente. En México nos encontramos con grandes diferencias 

económicas y sociales; que trae como consecuencia un alto porcentaje de desempleo; 

mientras que en Estados Unidos se sigue desarrollando su economía capitalista hace 

que haya una gran demanda de mano de obra barata. Por lo que para miles de 

compatriotas del campo y de la ciudad se les presenta dos alternativas una de ellas es 

continuar la lucha por la sobrevivencia en su lugar de origen o migrar a los Estados 

Unidos. 

Cuando se combinan todas estas fuerzas de expulsión y de atracción, el 

movimiento migratorio de la fuerza de trabajo de una región a otra resulta 

prácticamente imparable. La tracción por ganar dólares y sumándole los problemas 

que sufre el campo y la industria, la inflación y al falta de fuentes de trabajo, es decir, 

                                                           
106   Rangel Rodríguez, Griselda. Impacto de la ley…, p. 36. 
107    Ibíd.,  p. 38. 
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la pobreza son las causas más comunes por las que millones de michoacanos deciden 

desde temprana edad, emigrar hacia Estados Unidos. Del manera que estas cusas han 

hecho que el fenómeno migratorio michoacano hacia Estados Unidos con en el 

transcurso del tiempo se siga dando, se fortalezca y se amplié la distribución de los 

migrantes en los diferentes ranchos agrícolas y las principales ciudades 

norteamericanas y se vaya modificando su patrón migratorio hacia uno más 

complejo. 

La modificación de este patrón migratorio se ve reflejado en el desgaste del 

patrón circular migratorio desarrollado anteriormente cambiando a estancias más 

largas de los migrantes; la decisión de un mayor número de michoacanos por 

establecer su residencia permanente; la creciente diversificación geográfica del lugar 

de origen de los migrantes, así como de sus características socioeconómicas y una 

presencia cada vez más notoria de la mujer y de los hijos en el flujo migratorio.108  

El proceso migratorio que se ha desarrollado entre los michoacanos, ha 

hecho que se manifiesten cambios en las personas que participan como migrantes y 

en las personas que se quedan en su lugar de origen. Los cambios más visibles se 

pueden ver el actuar de sus pobladores, en la vestimenta y en los discursos de los 

oriundos. Con el tiempo el tiempo han surgió otras trasformaciones en los lugares de 

origen de los migrantes como son: 
a)”En la economía, cultural, social, educativo, político, religioso y 
transformación del espacio territorial. 
b) La adquisición de terrenos a precio del billete verde. 
c) El aspecto económico ha sido fundamental en las comunidades de estudio: en 
la entrada de remesas, hay familias que dependen al 100% de la  migración. 
d) La conformación de comunidades transnacionales en E.U., 
e) Apoyos comunitarios (educativo, contribución en obras públicas, traslado de 
cadáveres y proyectos productivos de los migrantes a sus comunidades de 
origen.  
f) Aunque hace falta una mayor cultura sobre cómo invertir el dinero ganado en 
los E.U., en proyectos productivos y comunitarios.”109  

 
Es por eso que los estudios que toman en cuenta estos aspectos han tomado 

más importancia, ya que anteriormente solo se estudiaba el aspecto económico, ahora 

los estudios ven cómo afecta la migración a una sociedad, cómo se va desarrollando y 
                                                           
108  Rodríguez Ramírez, Héctor. Migración internacional…, p. 218. 
109  Leco Tomás, Casimiro. Migración indígena de Michoacán…, p. 16.  
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de qué forma se va consolidando como una fuente de sustento de una familia como 

también un aspecto de prestigio ante la sociedad por conseguir aspectos materiales. 
 

5.   Migración en la Ribera del Lago de Pátzcuaro 

 

La región de la Ribera del Lago de Pátzcuaro cuenta con hondas raíces prehispánicas, 

está constituida por un grupo de pueblos típicos, que están establecidos en la 

periferia del Lago, integrados en su mayoría por personas purépechas, algunos de los 

pueblos más significativos de esta región son: Santa Clara del Cobre, Tzintzuntzan, 

Cuanajo, Tupataro, Erongaricuaro, Quiroga anteriormente contaba con cinco islas 

pero con el tiempo el lago se ha ido secando por lo que Jaracuaro ha quedado como un 

pueblo más de la Ribera, quedando así cuatro islas que serían Janitzio, la Pacanda, 

Yunuen y Tecuen. La región de Pátzcuaro cuenta con dos zonas arqueológicas que 

son: Tzintzuntzan e Ihuatzio. 

Pátzcuaro es el corazón de la zona lacustre de Michoacán, y tal es su belleza 

que los antiguos habitantes de esta hermosa ciudad decían que en ella estaba la 

puerta del cielo por donde ascendían y descendían los dioses. En 1540 Vasco de 

Quiroga traslado de Tzintzuntzan a Pátzcuaro el Obispado de Michoacán, otorgándole 

de esta manera a la ciudad la categoría de capital. Pátzcuaro es una verdadera joya 

arquitectónica colonial a juzgar por sus edificaciones religiosas del más puro estilo 

barroco y neoclásico. Algunas edificaciones de adobe y teja se levantan discretas, en 

clara muestra de que en esta tierra alguna vez se encontraron dos culturas que con el 

tiempo quedarían fundidas en un mestizaje que perdura hasta nuestros días. 

Por su situación geográfica de la Ribera del Lago de Pátzcuaro, ha generado 

que las condiciones naturales sean particularmente difíciles, en donde las principales  

actividades económicas son: la fabricación de artesanías de popote, tule y chuspata 

que muchas de las veces no es apreciado y como consecuencia sea mal pagado. Otras 

actividades que se realizan son: la alfarería, la agricultura y la pesca son actividades 

que sirven casi nada más para el autoconsumo, la actividad principal para la mujeres 

purépechas de esta zona es el bordado de punto de cruz que es utilizado para la 

elaboración del traje tradicional purépecha que se utiliza en las fiestas patronales de 
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cada comunidad, pero la elaboración de este traje requiere varios días o hasta meses 

lo que lo hace que sea caro, de tal manera que la adquisición del traje solo sea  una 

vez por año haciéndolo una actividad no muy  redituable.  

Ante la falta de empleos en la región, por sus diversos matices locales de las 

islas rocosas en medio del lago y la poca rentabilidad de la tierra ribereña, 

ciertamente  son uno de los principales factores que explican el movimiento 

migratorio, que se da en las comunidades de la periferia del lago con el objetivo de 

obtener ingresos que sirvan para la manutención de su familia.110  109 

Como es el caso de la gente de Tzintzuntzan que se ha dedicado a elaborar 

loza, participar en redes comerciales muy extensas, pescar en el lago y mantener 

pequeñas milpas agrícolas sin utilizar maquinaria moderna. Las artesanías de 

Tzintzuntzan –sobre todo la loza blanca y las figuras de popote- han logrado fama 

internacional. No obstante, el oficio del artesano es difícil y no deja mucha ganancia 

para la familia. 

De esta comunidad indígena podemos identificar tres etapas principales  del 

flujo migratorio tzintzuntzeño. La primera tuvo que ver con la participación de casi 

todos los hombres en el Programa Bracero. La mayoría de estas personas se dirigió 

hacia California, otros se trasladaron a Texas, Illinois, y una minoría podemos 

encontrarlos en otros estados del Norte. Esta etapa se terminó oficialmente en el año 

de 1964, aunque algunos hombres se vieron favorecidos en recibir permisos para 

trabajar en el Norte hasta el año de 1968. La segunda etapa, llegó a su máximo nivel 

durante la década de los setenta, esto tuvo que ver con la expansión de la zona 

metropolitana de la ciudad de México por medio de la migración masiva de la 

población desde comunidades como Tzintzuntzan. En esta segunda etapa vimos que 

familias enteras, tanto como hombres solteros y mujeres solteras migraron de 

Tzintzuntzan hacia México y sus alrededores en busca de trabajo en las recientes 

industrias creadas en este lugar y en las empresas donde pudieran desempeñar su 

                                                           
110   Leco Tomás, Casimiro. De una montaña a otra: movilidad y socialización de los migrantes…, p. 72. 
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profesión. Desde el temblor de 1985 el flujo de personas Tzintzuntzan hacia la Ciudad 

de México se ha reducido en lo relativo.111    110 

A causa de la crisis de la economía nacional de los años ochentas da inicio a la 

tercera etapa del proceso migratorio que está en pleno auge. La gente de 

Tzintzuntzan se está dirigiendo al “otro lado” especialmente a California y 

recientemente al estado de Washington y aun hasta Alaska. A diferencia del Programa 

Bracero, actualmente están saliendo mujeres solteras y familias enteras. Muchas de 

las personas que no habían trabajado en la agricultura en su pueblo ahora se 

encuentran trabajando en los fields (campos) de California y Washington. De manera 

semejante, varios hombres que jamás habían tenido el oficio de pescador en el Lago 

de Pátzcuaro están sirviendo ahora como tripulantes de gigantes barcos pesqueros en 

el Golfo de Alaska, es decir, la creación de nuevas comunidades a  distancia. Aparte de 

la migración hacia otros lugares, la tercera etapa de la migración tzintzuntzeña ha 

incluido una especie de migración  de corta distancia; es decir, la creación de nuevas 

comunidades a la distancia de 2Km hacia el sur del pueblo.112
111 Los cambios en los 

patrones de migración corresponden tanto a la situación económica nacional e 

internacional como a la realidad local en Tzintzuntzan. 

Otras de las comunidades de la Ribera del Lago que se han visto inmersas en 

el proceso migratorio han sido Huecorio e Ihuatzio. En el año de 1969 la tasa de 

migración a los Estados Unidos de Huecorio era muy alta del  80% o más entre las 

169 familias habían tenido un migrante en los E. U., durante el decenio pasado. En 

Ihuatzio, la tasa entre 500 familias había sido baja: solo un 20%. Entre las razones 

para explicar esta diferencia se encuentra el ingreso familiar. El autor de esta 

investigación postula que la alta tasa migratoria es una respuesta adaptativa de parte 

de las familias a las presiones sobre el ingreso resultantes de una economía regional 

más o menos restringida. 

En 1962 Huecorio era, al igual que ahora, una comunidad mestiza en el 

municipio de Pátzcuaro, a unos cinco kilómetros al noroeste, comunicada por una 
                                                           
111  Kemper, Robert V. “Comunidad y migración: el caso del pueblo de Tzintzuntzan, Michoacán, 1988-
1994”. En: Relaciones Estudios de Historia y Sociedad. Morelia, Michoacán. El Colegio de Michoacán. 1995.  
Vól. XVI. Núm. 61/62. p. 139. 
112  Ibíd.,  140-141 pp. 
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carretera pavimentada con un servicio regular de autobuses que lo unen con la 

cabecera municipal. La base económica de Huecorio era el cultivo de temporal de 

maíz y frijol en pequeñas parcelas. Existían tres formas de tenencia de la tierra. Las 

tierras privadas, algunas de irrigadas, podían ser compradas o heredadas. Había 

también 6.8 hectáreas de tierra federal que podían tomarse en arriendo. De tal 

manera que la agricultura de Huecorio ya en este año era insuficiente para la 

autosubsistencia, por lo que algunos miembros de la familia tenían que buscar un 

ingreso suplementario para pagar algunos alimentos y otros gastos domésticos (ropa, 

medicina, transporte, fiestas y etc.).113   112 

De tal manera que nos dice el autor que una parte se vio en la necesidad de 

criar pollos para venta comercial, y de ganado para suministrar de leche a Pátzcuaro. 

Unas mujeres tuvieron que salir a vender verduras y frutas al mercado de Pátzcuaro, 

Uruapan y la ciudad de México. Pero también muchos hombres se fueron de braceros 

a Estados Unidos a trabajar en el campo durante el periodo que estuvo vigente el 

programa. Solo dos de esas personas que se fueron como braceros lograron crear 

nuevas oportunidades de empleo, es decir,  uno puso una tienda de abarrotes, el otro, 

una tienda de ropa.114   113 
“[…]el alto porcentaje de familias que ahora envían migrantes a los Estado 
Unidos representa un aumento sustancial en comparación al 25% de los 
varones adultos  Belshaw. La cifra parece excesiva, más aun sospechosa. Sin 
embargo, me entere, al margen de la muestra familiar, que en el verano de 1980 
había más de 100 migrantes, la mayoría varones, que trabajaban 
temporalmente en los Estados Unidos. Esto no solo muestra la mayor 
dependencia de Huecorio respecto al ingreso migratorio, sino que indica 
además el desarrollo, en el transcurso de la última década, de una eficiente red 
migratoria que opera canalizando información, recursos y personas al otro lado 
de la frontera. En suma, en los últimos años los  huecorianos se han vuelto 
“eficientes” en la migración. De tal manera que la migración rural de México a 
los Estados Unidos, sobre todo trabajo asalariado, se volvió muy estructurada 
en los años 1940. Para los años sesentas, sin embargo, había alcanzado nuevos 
niveles. Este éxodo era una respuesta a una baja del crecimiento agrícola en los 
años sesenta en las zonas de temporal. Como lo señala acertadamente Arizpe 
“…la producción de alimentos se convirtió en producción de migrantes (p. 11)”. 
En los años cuarenta y cincuentas, los intentos por reducir las importaciones 
agrícolas llevaron a una inversión reducida en esas áreas, a favor de la 
inversión gubernamental en una agricultura de irrigación en gran escala. Para 
los años 1960, la proporción de inversión federal en la agricultura de riego 
había alcanzado el doble que en las áreas de temporal. Esta baja resulto en una 

                                                           
113   Dinerman, Ina R.. El impacto agrario de la migración…, p. 31. 
114   Ibíd.,  32-33  pp. 
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baja fuerte en el porcentaje de recuperación de la inversión en producción 
agrícola. A fines del decenio, los once estados del centro-norte de México, 
incluido Michoacán, sufrían las consecuencias de 30 años de abandono de la 
agricultura minifundista. El resultado era una presión seria en el equilibrio 
entre el costo de la producción de maíz y el ingreso rural de esas áreas […].” 115    
114 

Después de analizar estas investigaciones hechas en estas comunidades de la 

Ribera del Lago de Pátzcuaro, nos podemos dar cuenta que las políticas oficiales que 

se implementaron durante ese periodo provocaron que no se pudiera garantizar un 

ingreso adecuado a los trabajadores rurales y que los gastos de las familias del campo 

ya no se pudieran aligerar fácilmente como antes  mediante el trabajo asalariado 

ocasional en el sector urbano, ya que anteriormente este tipo de trabajo se había 

utilizado como una actividad complementaria del ingreso familiar, por lo que en este 

periodo se empezó a dar una escases de trabajo en la actividad de la construcción en 

el medio urbano lo que provocó que los inmigrantes temporales de Tzintzuntzan, 

Huecorio, Ihuatzio tuvieran que buscar otras alternativas, por lo que la migración 

asalariada a los Estados Unidos se ha visto como una solución para poder volver a 

equilibrar el presupuesto doméstico.  

En las comunidades antes mencionadas nos podemos dar cuenta de que los 

programas sociales y económicos que se desarrollaron durante ese tiempo tuvieron 

efectos pocos duraderos, a consecuencia de que las personas recibían el apoyo 

económico pero en vez de invertirlo en la actividad económica, por el cual habían 

metido el proyecto lo gastaban en pagar las deudas que tenían o en adquirir artículos 

de la canasta básica, pero claro no se puede negar que los proyectos que se realizaron 

sirvieron para que en la región entraran artículos que se utilizaban en la vida 

moderna de las grandes ciudades como fueron: las máquinas de coser, estufas de gas 

y autobuses. 

Así que el principal grupo de personas que integran el flujo migratorio, 

provienen de los grupos indígenas a consecuencia de que no tienen las mismas 

oportunidades de contar con un trabajo redituable y seguro, como de las personas 

que viven en las ciudades, de tal manera que en Michoacán los purépechas es el grupo 

con mayor número de migrantes como lo muestra el siguiente cuadro. 
                                                           
115   Ibíd.  37-38 pp.  
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Grupos indígenas con mayor número de migrantes 

Grupo Estado de procedencia 

Mixteco Oaxaca 

 

Zapoteco 

 

Oaxaca 

Chinanteco Oaxaca 

Otomí Hidalgo 

purépecha Michoacán 

              Nahua Hidalgo, Veracruz (los 
nahuas se encuentran en 13 estados 
de México.) 

Fuente: http://www. conapo.gob.mex/relevante/migración. 
 

De tal manera que al integrarse un individuo de estas comunidades al flujo 

migratorio, los otros miembros de la familia adoptan las responsabilidades que deja 

este migrante, entre esas responsabilidades está la de proveer a la familia 

económicamente hasta que el migrante tenga la oportunidad de mandar dinero, por 

lo que a las mujeres les toca encargarse de la parcela y de la educación de sus hijos. 

La migración ha repercutido de manera importante en los patrones agrícolas 

establecidos en las comunidades, por lo que buena parte de las tierras con el tiempo 

ha dejado de ser trabajadas, ya que la mayoría de la gente, prefiere invertir en la 

migración más bien que en el cultivo de maíz, especialmente si requiere remplazar el 

trabajo propio con el de peones contratados y tener que pagar el tractor con el que se 

va a escardar y sembrar la parcela. Es decir, el dinero que se iba a utilizar en trabajar 

la parcela, es utilizado en el financiamiento de la migración como es el pago del  

boleto de trasporte que vaya a utilizar y lo demás del dinero termina en manos de los 

coyotes  de las ciudades fronterizas.  
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Después de haber hecho la revisión y el análisis bibliográfico del proceso 

migratorio nos pudimos dar cuenta que el fenómeno migratorio que se desarrolló 

durante el periodo del Programa Bracero, fue utilizado por parte del gobierno 

mexicano como una solución de la gran demanda de trabajo existente en el país, para 

las personas que participaron como trabajadores temporales durante esta época lo 

utilizaron como una herramienta o medio para salir adelante y progresar un poco 

económicamente y el gobierno estadounidense lo utilizo como un medio para 

resolver la gran demanda de mano de obra existente en su sector agrícola.   

Los michoacanos que decidieron participar en el proceso migratorio  de esta 

época tuvo  que ver principalmente por la situación económica que se están viviendo 

en su comunidad de origen, ya que durante estos años Michoacán tuvo que enfrentar 

varios acontecimientos no muy favorables para la población como fue la erupción del 

volcán, la baja en la reproducción del pescado y las malas cosechas en los productos 

básicos de la canasta básica, de tal manera que esto afectó el comercio que se 

realizaba con  la obtención de los productos de las actividades antes mencionadas.  

A pesar de que el estado de Michoacán cuenta con muchas tierras 

productivas, no se han podido aprovechar a consecuencia tanto por factores sociales, 

económicos y geopolíticos lo que han alentado la migración michoacana, un ejemplo 

de ello es  la falta de ayuda por parte del gobierno federal y estatal de fomentar 

programas que en verdad ayuden a echar andar la agricultura como una actividad 

redituable y no solo para el autoconsumo como se ha venido haciendo, lo que ha  

provocado que estos hombres busquen otras alternativas para encontrar una fuente 

de empleo. 

De tal manera que el proceso migratorio que se desarrolló durante este 

periodo del Programa Bracero Michoacán, estaba sumamente determinado por el 

desarrollo de la vida rural desde la época posrevolucionario, ya que durante este 

periodo se dieron muchas revueltas y luchas agrarias que provocaron que las 

personas tuvieran que buscar otro lugar para refugiarse, de tal manera que muchos 

optaron por irse al país vecino del norte. 

Los michoacanos que participaron como braceros durante esta época y al 

estar en los Estados Unidos se encontraron una sociedad diferente a lo que ellos 
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estaban acostumbrados, en donde se vieron envueltos diferentes aspectos de la vida 

social, es decir, tanto en el aspecto económico, religioso, cultural, educativo y político 

a lo que tenían en su comunidad, de tal manera que esto ocasiono que los 

michoacanos tuvieran que modificar algunos de sus hábitos para así poderse integrar 

mejor a esta nueva sociedad y lograr así hacer más llevadero su estancia en los E.U., 

los aspectos que sufrido modificaciones ha hecho que en muchas de estas 

comunidades michoacanas se den cambios en la vida social como es en la forma de 

organizarse, de percibir los michoacanos la migración hacia Estados Unidos como una 

alternativa inmediata para satisfacer sus necesidades primarias o experimentar en 

carne propia el ir a trabajar a  las ciudades Norteamericanas, para de esta manera 

obtener prestigio entre los miembros de su comunidad, de ser valientes y arriesgarse 

a cruzar la frontera desafiando los peligros que acarrean llegar al vecino país del 

norte. 

Si se implementaran programas que en verdad impulsaran a la agricultura 

como una actividad importante en el sector económico ayudaría a que estos hombres 

que se van atrabajar a los campos agrícolas de California, se queden en su lugar de 

origen a trabajar en las tierras de su comunidad y no tengan la  necesidad de buscar 

en otro lugar otras alternativas que ayuden a satisfacer sus necesidades primarias. 

Hay estudios que postulan otra hipótesis, diciendo que no solo el aspecto 

económico, es lo que hace que las personas deciden migrar a los Estados Unidos, hoy 

en día en las comunidades que cuentan con una larga tradición migratoria se ha visto 

que las personas que se van a trabajar al vecino país del norte, ya no es tanto por la 

cuestión económica sino como una forma de experimentar personalmente la 

experiencia de migrar y no solo quedarse con la idea de las anécdotas escuchadas en 

pláticas por otras personas que ya han estado trabajando en los Estados Unidos y 

para de esta manera adquirir el prestigio que tienen los migrantes en su comunidad 

de origen, de ser personas que han alcanzado la superación y de esta forma se 

convierten en consumistas, ya que cuando regresan a su pueblo lucen los artículos 

comprados por su trabajo en los Estados Unidos. 
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CAPITULO III. 
Historia de los braceros en San Jerónimo Purenchécuaro, 

Michoacán 
 

En este capítulo se da un panorama general sobre la ubicación y el origen del pueblo 

de San Jerónimo Purenchécuaro, para de esta manera introducirnos en el tema que 

nos concierne y poder desarrollar la  investigación hecha a la población de esta 

comunidad de cómo entró a participar en el proceso migratorio que se dio durante el 

periodo del Programa Bracero, marcando así el inicio de la migración de esta 

comunidad indígena. 

 De tal manera que se analizó las causas que propiciaron que las personas de 

esta comunidad decidieran irse a trabajar  durante este periodo a los Estados Unidos, 

qué sucedió en la comunidad de Purenchécuaro al terminar este periodo migratorio y 

de qué manera los pobladores de esta comunidad se siguieron enrolando en las 

posteriores etapas migratorias que se han desarrollado durante el tiempo que 

concluyo el Programa Bracero.  

Las personas de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro al participar 

en el Programa Bracero ha servido como base para qué las personas de esta 

población sigan participando en el proceso migratorio, de donde se pueden distinguir 

claramente las diferentes etapas migratorias que han desarrollado los 

purenchecuenses al dirigirse a los Estados Unidos en busca de trabajo a consecuencia 

de que no contaban con uno y es muy difícil encontrar un buen trabajo en la 

comunidad. 

 

1. La comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
 
 La comunidad indígena de San Jerónimo Purenchécuaro esta “localizada al norte de 

la Ribera del Lago de Pátzcuaro, que está  ubicada en la zona del sistema montañoso 

central del Estado de Michoacán, con una superficie territorial de 918.26 km, 

correspondientes a los municipios de Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Erongaricuaro y 
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Quiroga.116 115Esta localidad se encuentra a 37 km de distancia del lago Pátzcuaro y a 8 

km de la cabecera municipal por la carretera núm. 15 México-Morelia-Quiroga.”117    116  
La comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro se encuentra rodeado de las 

propiedades comunales de Santiago Azajo al poniente de Zipiajo y Matugeo al lado 

norte, de Santa Fe de Laguna y Quiroga  al oriente y al sur con el Lago de Pátzcuaro. El 

pueblo  está situado geográficamente en el sistema volcánico transversal paralelo 19° 

40´, latitud norte en el meridiano 101° 38´longitud Oeste y a 2100 metros sobre el 

nivel del mar, con una precipitación pluvial de 788.6  y temperaturas de 4.9 mínima 

15.1 máxima, el clima es por lo general templado en toda la zona lacustre.118
117 

Fotografía 4 

Plano de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 

 
Fuente: Archivo personal de Elizabeth Torres Baltazar. 

                                                           
116  Cuaderno Estadístico Municipal Quiroga. México. El Gobierno del Estado de Michoacán-H. 
Ayuntamiento Constitucional de Quiroga. 2006.  p. 3. 
117   Moreno Badillo, Gonzalo. “indígenas migrantes”. http://sepiensa.org.mx. p.  7. 
118    Monografía de San Jerónimo Purenchécuaro. San Jerónimo Purenchécuaro. IMSS. 1994. p. 2.  
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San Jerónimo Purenchécuaro forma parte del municipio de Quiroga junto con 

otras comunidades como son: San Andrés Tzirondaro, Santa Fe  de  Laguna, Atzimbo, 

El Tigre, Sanambo, Icuacato, el Cárcamo y Chupícuaro. Se puede llegar a la comunidad 

por la carretera de Morelia-Zacapu después de pasar Quiroga y Santa Fe de Laguna 

más adelante hay una desviación que lleva a Erongaricuaro en donde se encuentra 

primeramente el centro recreativo de Chupícuaro y a 4 kilómetros más adelante se 

encuentra la Comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro.  

 
Fotografía 5 

Panorama de la carretera Quiroga-Erongaricuaro. 

 
 

Fuente: www.migracioninternacional.com/osepiensa.org 
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Esta población indígena de Purenchécuaro es considerada como un ejemplo 

característico de las comunidades tradicionales de la zona  lacustre de Pátzcuaro, ya 

que aún conserva los rasgos arquitectónicos antiguos como son: la torre de su iglesia 

y por  las casas que integran la comunidad, ya que en su mayoría es de adobe y están 

cubiertas por el techo de teja, pero con el tiempo la construcción de las casas con este 

material son más caras, por lo que últimamente una minoría  ha empezado a optar 

por hacerlas con cemento, tabique  y con rasgos de las casas que se tienen en  Estados 

Unidos. 
 

Fotografía 6 

Vista de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
 

 
Fuente: www.migracioninternacional.com/osepiensa.org 

  

1.1. El Origen del pueblo y su historia 
 

Tomando en cuenta los antiguos escritos contenidos en la “Relación de Michoacán”. 

En donde se dice que los Irecha Uacusecha llegaron a la región del Lago de Pátzcuaro 
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aproximadamente en el siglo XII de nuestra era, este grupo estaba bajo el mando del 

Jefe Ireti Ticatame (el corpulento) y que se asentaron en un sitio llamado 

Uringuarani-Pexo situado a medio camino entre Zacapu y Naranja donde gobernaba 

Zirazirancamaro y los Sirambanca, en este lugar lograron una alianza matrimonial 

que duro poco tiempo donde perdió la vida Ireti Ticatame quedando así rota la 

alianza, siguieron hacia el sur acercándose cada vez más a las orillas del lago, 

quedando establecidos en Uayameo cerca del actual pueblo de Santa Fe de la Laguna, 

en donde estuvieron largo tiempo bajo el gobierno de Sicuarancha y tres señoríos 

más que fueron Uápeani I, Pauácume I y Curatame. Después de un tiempo siguieron 

su peregrinar por los contornos de la laguna hasta llegar a formar los pueblos que hoy 

existen. 

La formación de lo que hoy conocemos como la comunidad de San Jerónimo 

Purenchécuaro debemos ubicarla en el tiempo y espacio de la creación y 

consolidación del Imperio Purhépecha, que ocurrió en los siglos XIV y XV de nuestra 

era.119 La fusión entre pobladores de varias aldeas existentes en partes de la sierra, 

con pobladores de la ribera e islas, fue una de las formas en que nacieron los nuevos 

asentamientos. Tal fue el caso de la población que hoy conocemos como San Jerónimo 

Purenchécuaro, ya que se tiene el registro de la existencia de estas  aldeas llamadas 

Purenchécuaro, Aratzipo y Chupícuaro.  

La vida sedentaria de las tribus isleñas dedicadas a la pesca y a la agricultura 

fue imponiéndose a la vida nómada de las tribus de recolectores y cazadores de la 

sierra. Al fundirse estos pueblos con distintas actividades económicas, el resultado de 

esto fue una comunidad que aprendió a sacar el mayor aprovecho de los recursos 

naturales, pues se conjuntaron las diferentes actividades como fueron: la recolección, 

la caza, la pesca y la agricultura.120 

El nombre Purenchécuaro aparece ya mencionado en los documentos 

coloniales en fechas tan lejanas como 1525. Respecto al significado del nombre, han 

existido distintas versiones. Para algunos quiere decir "lugar de visitas", en referencia 

a los encuentros que tenían los jefes de Tzintzuntzan y Azajo en este lugar. Sin 

                                                           
119   www.migracioninternacional.com/osepiensa.org.mx.  p. 8. 
120    Ibíd. p. 9. 
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embargo, es más aceptado el significado de "lugar de colorines", dada la abundancia 

de estos árboles en los entornos de la comunidad desde épocas antiguas. El 20 de 

noviembre de 1535 está registrada la fecha de fundación del pueblo, que fue puesto 

bajo la advocación de un patrono, en este caso San Jerónimo, gracias a la iniciativa de 

Fray Jerónimo de la Cruz, quien llegó a estas tierras en 1535. Como todos los pueblos 

de la Ribera del Lago de Pátzcuaro, San Jerónimo Purenchécuaro fue dotado de tierras 

para su sobrevivencia. La corona española hizo la donación de los títulos de 

propiedad comunales en el año de 1580. La época colonial se cierra para San 

Jerónimo al quedar bajo el gobierno del nuevo ayuntamiento de Quiroga, creado en 

1820, dejando así de pertenecer a Tzintzuntzan.121119 

Durante la época de la revolución San Jerónimo al igual que en otras partes 

del estado de Michoacán, también tuvo que enfrentar las diferentes problemáticas 

que surgieron en esa época como fueron: la carestía de alimentos, el bandolerismo y 

la falta de trasporte provocando que las personas del pueblo no pudieran salir a 

comerciar sus productos y de esta manera poder abastecerse de los productos de la 

canasta básica de alimentación. 
“Durante la década de los treinta la comunidad se convierte en refugio de 
agraristas y no agraristas de San Andrés,  Puácuaro y Matugeo. De tal manera 
que Tata Lázaro Cárdenas, al andar huyendo de Cótiro fue a llegar a la 
comunidad de San Jerónimo por el cerro de Sandio en donde don Expedito Peña 
lo encontró y le ofreció hospedaje y ahí se quedó unos días mientras lo dejaran 
de buscar. Es por eso que durante esa época la comunidad empezó a sufrir 
grandes trasformaciones como resultado del agradecimiento que Tata Lázaro 
Cárdenas quiso hacer a la comunidad por la protección recibida cuando él lo 
necesitó. Es por eso que en 1938 se electrifica la comunidad, se introduce el 
agua entubada y se establece comunicación con la carretera nacional México-
Guadalajara que pasa por terrenos de San Jerónimo. Las mejoras comunitarias 
también comprendieron el arreglo de las calles, que fueron empedradas a partir 
de 1939.”122120 

 

 

 

 

 

                                                           
121    Ibíd.,   9-10 pp. 
122  Entrevista al Sr. Adolfo Torres Gonzales. Exbracero. Realizada por Elizabeth Torres Baltazar. En San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 20 de julio  del 2009. 
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2. Historia de la migración en San Jerónimo Purenchécuaro durante 
el periodo del Programa Bracero. 
 
De acuerdo a la ubicación geográfica de la comunidad de Purenchécuaro, hace que 

sean pocas las actividades que pueden ser redituables para la población de esta 

comunidad, por ejemplo: la agricultura de temporal que muchas de las veces solo 

sirve para el autoconsumo, la ganadería en pequeña magnitud que es utilizada para el 

consumo interno y familiar, la pesca, la elaboración de artesanías como son: las 

figuras de popote, los sopladores y petates de tule, en donde la ganancia es poca, el 

comercio en donde hay días buenos como malos, de tal manera que las personas de 

esta comunidad  tienen que buscar nuevas alternativas de trabajo. 

A consecuencia de que la agricultura no da para vivir al campesino es por eso 

que el hombre del campo tiene que buscar el sustento como puede y donde puede. No 

hay muchas alternativas, pero una de las más populares y conocidas ha sido el  “irse al 

norte” en busca de dólares. Es el caso de muchas comunidades mexicanas y 

michoacanas en particular. Desde la primera mitad de este siglo, multitud de 

campesinos michoacanos carentes de mejores perspectivas en sus regiones y 

comunidades de origen, han emigrado masivamente a los Estados Unidos, con 

papeles o “de alambre” se van a trabajar en el “fil”, en el campo, en el corte de tomate,  

de la fresa, la naranja, la lechuga, en la pisca de algodón  y muchos cultivos más.123 

De tal manera que el proceso migratorio en la comunidad de San Jerónimo  

Purenchécuaro no es un asunto nuevo, pues se han encontrado indicios que uno de 

los primeros migrantes que se aventuró a ir a los Estados Unidos fue desde el 15 de 

junio de 1911 cuando el Sr. Marcelino Zavala salió de la comunidad para ir a trabajar 

a una de las haciendas norteamericanas,124
121como nos lo demuestra el siguiente 

documento encontrado en la Jefatura de Tenencia de Purenchécuaro en donde Don 

Marcelino le hace una petición a la jefatura de tenencia de la comunidad para que lo 

reconozcan como miembro de la comunidad, ya que apenas iba regresando al pueblo 

                                                           
123   Ibíd. p. 69. 
124  AJTSJP. Jefe de Tenencia León Camacho. Certificado del origen del Sr. Marcelino Zavala. 31 de julio de 
1940. 
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después de  29 años de ausencia en ella, ya que durante ese tiempo había estado 

trabajando en los Estados Unidos. 

Documento 1. Certificado de residencia 

 
Fuente: archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad De San Jerónimo Purenchécuaro 

 
 Otro indicio es cuando “inicialmente los jefes de familia empezaron a 

emigrar a la capital de república y a otras zonas urbanas, pero más tarde comenzaron 
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a viajar a los Estados Unidos de Norteamérica siguiendo una vieja costumbre que 

comenzó en 1928 al darse la primera contratación de trabajadores”.122

125 

 Los antecedentes del proceso migratorio en la comunidad de San Jerónimo 

Purenchécuaro, podemos ubicarlos desde los primeros años de la posrevolución, esto 

es a consecuencia de que durante esta época seguía latente la inestabilidad política y 

económica del país, es decir, las demandas que llevaron a levantarse en armas a las 

comunidades campesinas quedaron postergadas durante varios años, lo que 

provocaba una gran inconformidad en la sociedad, de tal manera que hubo constantes 

levantamientos armados. 

Las principales consecuencias de esta lucha armada en el ámbito económico 

fueron devastadoras. “la minería, uno de los principales bastiones, cayó 4% anual; la 

producción agrícola decreció 5.2% anual y redujo sus exportaciones de 31.6% a 3.3%; 

igual suerte corrió la ganadería que cayó hasta 4.6%, mientras que las incipientes 

manufacturas redujeron su valor agregado hasta 0.9%. La única rama de la economía 

que mostró crecimiento (por razones coyunturales) fue el petróleo, que para 1920 

represento 60.4% de las exportaciones del país. En lo social la revolución trajo una 

fuerte migración hacia los estados fronterizos del norte y a Estados Unidos. Miles de 

mexicanos huyeron hacia el país vecino en busca de protección de las acciones 

armadas, otros se quedaron en los estados de la frontera, contribuyendo así a su 

poblamiento.”126
123   

Durante la época del presidente Manuel Ávila Camacho127 la comunidad de 

San Jerónimo Purenchécuaro no se vio beneficiado por ningún proyecto 

gubernamental, a causa de que durante la década de 1940 se adoptó un nuevo modelo 

de desarrollo económico que se conoció como “sustitución de importaciones”, el cual 

consistía en la sustitución de la importación de algunos bienes industriales por otros 

                                                           
125 Torres Sánchez, Ramón. Purenchécuaro una microhistoria etnográfica.  Morelia, Michoacán. CNDPI-
PACMIC-TAPIMAR.  2003. p. 88. También en: Moon Janett Ruth. Desarrollo Tarasco. México. Instituto 
Indigenista Interamericano. 1973. p. 60 
126  Escalada Rabadán, Luis. “Reseña de “diáspora michoacana” de Gustavo López Castro.” En: Migraciones 
Internacionales. Tijuana, México. El Colegio de la Frontera Norte. Enero-julio 2004. Año/vol. 2. Núm. 003. 
p. 121.   
127  Fue presidente de México desde el año de 1940-1946, su política fue más conservadora que la de 
Cárdenas. Durante su gobierno México mantuvo muy buenas relaciones con Estados Unidos, y en 1942 
entro en la II Guerra Mundial para luchar contra Alemania, Italia y Japón. 
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producidos en México. Este modelo fomentó inicialmente el crecimiento de la 

industria ligera productora de bienes de consumo no duraderos, que sirvió como eje 

de la acumulación de capital.  

Así que el gobierno mexicano apoyó con subsidios y medidas proteccionistas 

ha esa industrialización. “La inversión pública dio prioridad al sector industrial, al 

cual destino casi 30% del presupuesto de ese periodo”.128
124 por lo que la política del 

campo sufrió un gran cambio, en el cual se dejaba de lado al ejido, para privilegiar de 

nuevo a la propiedad privada, provocando así que el sector mayoritario del 

campesinado entrara en crisis. 

Las consecuencias negativas de la implementación de esta nueva política 

económica no se hicieron esperar, es decir, en corto tiempo se empezó a presentar un 

vertiginoso desplazamiento de la mano de obra agrícola hacia las zonas urbanas, y 

una fuerte emigración hacia el vecino país del norte, estos acontecimientos hicieron 

evidentes las repercusiones que trajo este cambio de rumbo y lo que provocó sobre el 

empleo agrícola.129
125 

De tal manera que la comunidad de Purenchécuaro no quedó aislada de estos 

acontecimientos  y mucho menos las principales actividades económicas de este lugar 

como son: la agricultura y la pesca que entraron en una crisis, por lo que algunos 

hombres tuvieron que salir de la comunidad en búsqueda de trabajo como fue: en la 

construcción de las carreteras que se estaban construyendo en esa época. También 

durante este periodo se da la erupción del volcán Paricutín las cenizas que salieron de 

este volcán afectaron los pastos, el ganado y las siembras de maíz y trigo por cinco 

años sufren los desastres naturales causados por el volcán.  Además, en 1943 se da 

una baja notable en el volumen del agua del Lago de Pátzcuaro.   

La población michoacana tuvo que buscar nuevas alternativas de trabajo en 

las principales ciudades del y de los Estados Unidos, ya que un año anterior se 

empezó a dar la oferta de trabajo bajo el sistema de contrato del Programa Bracero, el 

cual consistía en la contratación legal de trabajadores mexicanos para ir a trabajar al 

                                                           
128 Escalada Rabadán, Luis. Reseña de diáspora…, p. 123. También en: Roger Hansen. La política del 
desarrollo mexicano. México. Siglo XXI. 1980. p.63. 
129  Idem. 
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vecino país del norte. En cierta forma la realización de este convenio sirvió para 

subsanar la demanda nacional de empleo al permitir la internación legal de miles de 

mexicanos hacia las haciendas norteamericanas.130126Como resultado de los 

acontecimientos ocurridos en el estado de Michoacán la comunidad de 

Purenchécuaro no quedo exenta de sufrir la crisis económica, por lo que también 

empezó a participar en el proceso migratorio y esto hizo que terminara por completo 

con su aislamiento geográfico, iniciando así una nueva etapa de la amplia 

movilización de la población de San Jerónimo Purenchécuaro hacia distintos lugares 

del país, de Estados Unidos y Canadá. 
“[…] Surgí así la primera generación de migrantes que la constituimos nosotros 
los migrantes que nos empezamos a ir trabajar durante el Programa Bracero de 
los años 40’s, ya fuesen contratados o de forma indocumentada; durante 
nuestra instancia en los Estados Unidos, nos ocupamos principalmente de las 
labores agrícolas en los campos de California y en Texas, aunque con el tiempo 
algunos se fueron más al norte lo que los llevo a los estados de Oregón y 
Chicago, en donde hoy día se encuentra la mayoría de los migrantes de San 
Jerónimo Purenchécuaro[…]”.131127 

 
Los purenchecuenses empezaron a participar en el proceso migratorio desde 

los primeros años que se empezó a dar la contratación de los braceros michoacanos, 

en donde los campesinos purenchecuenses entraron en contacto con una sociedad 

totalmente diferente y ajena a la que estaba acostumbrado en su lugar de origen. Por 

lo que fue frecuente que estas personas  se sintieran tristes y arrepentidas de haberse 

ido a los E.U., como nos lo cuenta el Sr. Alfredo Baltazar: 
“Yo me fui muy ilusionado al norte con la idea de ganar muchos dólares, pero al 
llegar al norte y conocer donde nos íbamos a quedar, hice una comparación del 
petate que había dejado pa´ dormir al raíz del suelo […] con el tiempo la comida 
no estaba ambakiti (bueno) como el churipo que hacia mi ama.”132128 

 

También tuvieron que  enfrentarse a situaciones de discriminación, no solo 

por parte de los “hacendados norteamericanos”, sino también de algunos mexicanos 

ya establecidos en los Estados Unidos con anterioridad, así mismo con el racismo y la 

explotación, con todo esto tuvieron que lidiar nuestros connacionales aunque 

                                                           
130  Idem. 
131 Entrevista al Sr. Primo Gutiérrez Ortega. Exbracero. Realizada por Elizabeth Torres Baltazar. En San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 23de julio  del 2009. 
132 Entrevista al Sr. Alfredo Baltazar Esquivel. Exbracero. Realizada por Elizabeth Torres Baltazar. En San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 30 de julio del 2009. 
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lamentablemente esto se sigue viendo hoy en día. Pero también vieron la modernidad 

y el cambio que significaba el vivir allá en el norte.  

Para otras personas de la comunidad de Purenchécuaro las condiciones 

laborales que encontraban al irse a trabajar al norte eran mejores que las que tenían 

en San Jerónimo Purenchécuaro, aunque algunas veces sufrían discriminación, pero 

que ellos se veían recompensados al tener un trabajo seguro, de donde podían 

obtener ingresos que les serviría para mantener a la familia que dejaban y juntar 

algún dinerito para la compra de una yunta de bueyes para sembrar las tierras que 

habían dejado.  
“Era duro el trabajo en los campos de California pero si uno le echaba ganas 
podía ganar más dinero, ya que el mayordomo nos conocía quienes 
trabajábamos y quienes se hacían tontos, asimismo yo me llevé bien con el 
mayordomo por lo que me pagaba bien así que ahorré los dólares y cuando 
llegué al pueblo fui y le puse un dólar al patrono San Jerónimo por lo bien que 
me había ido en el norte y lo demás me sirvió pa´ el gasto de la fiesta del 30 
porque estaba llevando el cargo de capitán”133  129

 
 

Esta primera generación de migrantes se caracterizó por ser exclusivo de 

varones que se dedicaban a las actividades agrícolas con un bajo nivel académico se  

iban a trabajar con el fin de obtener un mejor salario para el sustento de la familia 

que dejaban en la comunidad. De tal manera que el regreso fue algo que estaba 

planeado y era una imagen constante en los migrantes mientras se encontraba 

trabajando arduamente en los campos norteamericanos. En esta primera generación 

de migrantes existe una mayor integración familiar, un mayor sentimiento de 

pertenencia y apego a la tierra donde nacieron, por lo que no tenían ninguna 

intención de quedarse en los Estados Unidos.  

Al darse la contratación de las primeras personas de la comunidad de San 

Jerónimo Purenchécuaro como trabajadores temporales o braceros, en donde a estas 

personas les sirvió para adquirir su primera experiencia migratoria que ayudo de 

base para las posteriores generaciones de migrantes, porque cuando regresaban a su 

lugar de origen contaban su experiencia que tuvieron como trabajadores temporales 

en los Estados Unidos, en donde decían y hacían una comparación del trabajo que 

                                                           
133  Entrevista al Sr. Facundo Picho. Exbracero. Realizada por Elizabeth Torres Baltazar. En San Jerónimo 
Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 10 de agosto del 2009. 
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realizaban allá era menor y tenían una mejor remuneración de su trabajo, que de la 

que se tiene trabajando en su lugar de origen. 

El desarrollo del proceso migratorio de la década de los años cuarenta  

respondió a la búsqueda de ingresos fuera de la unidad doméstica y de la comunidad, 

debido – entre otras razones- a la insuficiencia alimentaría, a la población, la escasez 

de trabajo en el país y por la poca ayuda del gobierno mexicano para poder hacer 

producir las tierras que anteriormente se había distribuido a la población mexicana. 

Durante este tiempo se fueron formando las redes sociales las cuales ayudan a 

disminuir los costos de la migración, lo que estimulo y animó a otras personas a 

insertarse en el  flujo migratorio del Programa Bracero; de tal manera que las redes 

sociales con el tiempo se han ido reforzando hasta el punto de que casi todos los 

miembros de la comunidad tengan una relación directa con alguien que posee una 

experiencia migratoria. En comparación con los pioneros, los migrantes actuales 

tienen a su disposición una mayor cantidad de personas a las que pueden recurrir 

para pedir información y ayuda durante su primera experiencia migratoria y su 

estancia en Norteamérica. 

Sin embargo, aún cuando se tiene un gran historial sociocultural en Estados 

Unidos, los migrantes de San Jerónimo Purenchécuaro no se ven así mismo como 

miembros de la cultura norteamericana en la que cual se desenvuelven a diario, es 

decir, no existe esa idea de pertenencia hacia el país vecino; y esto se ve reflejado en 

el hecho de que ellos no quieren quedarse definitivamente en los Estados Unidos y 

siempre piensan en regresar a San Jerónimo Purenchécuaro. 
“La mera verdad a mí no me gusta estar en los Estados Unidos porque extraño a 
mi familia, y no se diga la forma de hacer nuestras fiesta, ya que en gringolandia 
solo se realiza la fiesta en un salón y no  como aquí en el pueblo que vamos a 
dar la guannopin (salir a bailar en las calles del pueblo) para que la demás 
gente del pueblo se dé cuenta de que la familia tal está de fiesta […]”134130 

Durante el periodo que estuvo vigente el Programa Bracero,  también se 

estuvo dando la entrada de trabajadores de forma ilegal y al darse cuenta el gobierno 

norteamericano de la magnitud de estos trabajadores, se empezaron a preocupar 

sobre la manera de controlarlos, por lo que se empezó a planear una acción para 
                                                           
134  Entrevistas al Sr. Leopoldo Baltazar Esquivel. Exbracero. Realizada por Elizabeth Torres Baltazar. En 
San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 27 de julio del 2009. 
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frenar la entrada de tantos indocumentados, y además se empezaban a dar los 

movimientos de sindicalización de los trabajadores agrícolas norteamericanos, los 

cambios de política interna en lo relativo a la seguridad social y los programas de 

beneficencia,135 131estos fueron algunas de las causas que contribuyeron a que Estados 

Unidos tomara la decisión unilateral de  dar por terminado el Programa Bracero así 

que “el 31 de diciembre de 1964”132

136  se da la clausura oficial de este convenio. 

Esto no significó el fin de la migración purenchecuense, ya que las personas 

de la comunidad habían adquirido la experiencia de migrar, es por eso que una vez 

que se terminó el Programa de Bracero continuaron yéndose a trabajar a los Estados 

Unidos, solo que ahora se les unieron los hijos mayores de la familia que debían 

ayudar en el sustento familiar. Así que este acontecimiento marcó el inicio de otras 

etapas migratorias entre la población de Michoacán y en especial de los 

purenchecuenses que habían participado en el periodo del Programa Bracero y 

además de otro grupo de la población que no había tenido la oportunidad de ir a 

trabajar a los Estados Unidos, pero ahora con la modalidad de ser migrantes ilegales, 

ya que no contaban con un permiso de trabajo como en la etapa anterior, en lo 

sucesivo los pobladores se adaptaron a las diferentes modalidades migratorias tanto 

legalmente como ilegalmente. De tal manera que la comunidad  de San Jerónimo 

Purenchécuaro cuenta con una larga tradición migratoria, en donde se pueden 

apreciar diferentes generaciones de migrantes purenchecuenses que han participado 

en este proceso migratorio que se dirige a los Estados Unidos. 

 

 2.1.    Segunda generación de migrantes 
 

Los gobiernos de ambos países sabían que la clausura del convenio del Programa 

Bracero no iba hacer el fin de la migración mexicana, de tal manera que Estados 

Unidos lo hizo con la intención de ahorrarse los gastos que generaba la importación 

de trabajadores temporales mexicanos, ya que estos ahora llegaban solos a las 

haciendas agrícolas que los necesitaban. Así, que el proceso migratorio siguió su 

                                                           
135   Lemus Jiménez, Alicia. Migración en Cherán…, p. 39. 
136   López Castro, Gustavo. La casa dividida…, p.  62. 
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curso normal, que se podía calificar de intenso y acelerado. El periodo de la segunda 

generación de migrantes purenchecuenses podemos ubicarlo durante la etapa mejor 

conocida como  la migración indocumentada que los años de 1964 a 1986.133

137 

En esta etapa los braceros cambiaron de nombre y de estatus, ahora eran 

“ilegales” y entre ellos se distinguían dos modalidades: los “mojados” que cruzaban 

las peligrosas corrientes del Río Bravo y los “alambristas” que se escabullían por 

debajo o por encima de la malla de alambre que recorre algunas de las partes de la 

frontera a pocos metros de una patrulla policiaca. También surgieron los “micaelos”, 

la aristocracia migratoria, es decir, aquellos que habían obtenido una mica, un 

permiso de trabajo que les permitía pasar libremente por los puestos fronterizos.138
134 

 

La migración indocumentada no es exclusiva de este periodo, ya que en 

tiempos anteriores y posteriores se siguió dando, pues siempre ha habido migrantes 

que han evadido los controles fronterizos o no han cumplido con los requisitos 

establecidos para que se de forma legal. Lo que distingue a esta etapa hasta 

caracterizarla como la era de los indocumentados, es la magnitud del flujo migratorio 

con esa modalidad. Los ilegales rebasaban en número a  los migrantes legales.139
135 

 Esta nueva etapa migratoria se da a consecuencia de que México entró en la 

dinámica de los países en vías de desarrollo que buscaban la solución a sus problemas 

por el camino de una industrialización que sustituyera las importaciones. El proyecto 

de desarrollo industrial era prioritario y citadino. En el campo se dio la llamada 

Revolución Verde, como era de esperarse solo para unos cuantos  fueron los que se 

beneficiaron y los cultivos de temporal se fueron sumiendo más en la pobreza.140
136 

De tal manera que la comunidad de Purenchécuaro al adquirir la experiencia 

migratoria a Estados Unidos desde el periodo posrevolucionario, la cual se fortaleció 

durante el Programa Bracero, pero al darse la cancelación de este programa en 1964, 

no significó el fin de la migración, a consecuencia de que en México seguían los 

                                                           
137  Rangel Rodríguez, Griselda. Impacto de ley…, p 25. 
138   Durand, Jorge. Más allá de la línea…,  p. 135. 
139    Idem. 
140   Rangel Rodríguez, Griselda. Impacto de la ley…, p. 26. 
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problemas económicos, de tal manera que la corriente migratoria siguió con su curso, 

con la novedad de que los trabajadores migrantes ahora se iban de forma ilegal.  

 La segunda generación de migrantes de la comunidad de Purenchécuaro, 

está compuesta en su mayoría por migrantes ilegales que cuentan con una 

experiencia migratoria anterior y las personas que se iban por primera vez se iban 

acompañados por un familiar o amigo que tuvieran experiencia migratoria y se 

empieza a dar una migración familiar. Sin embargo, también existen migrantes legales 

dentro de esta generación, ya sea porque fueron legalizados por sus padres que se 

fueron de braceros o por el empeño de querer hacer bien las cosas y de esta manera 

obtener mayores beneficios, lo que les llevó a radicar un buen tiempo en los Estados 

Unidos con su familia. 

Una diferencia notable de esta generación con respecto a la anterior, es que 

los migrantes pertenecientes a la segunda generación migratoria se interesaron más 

por obtener bienes materiales en el lugar de destino y también por mejorar la 

vivienda del lugar de origen con la idea de tener algo más agradable y confortable 

cuando regresen a la comunidad. Para de esta manera obtener un cierto prestigio 

ante la sociedad demostrando que ellos trabajaban para mejorar sus condiciones de 

vida que no podían obtener al trabajar en las tierras de la comunidad. 
“[…] En 1964 cuando se termina el programa muchos paisanos nos tuvimos que 
regresar incluyéndome, pero cuando regresé al pueblo me di cuenta de que mis 
hijos seguían necesitando de mi apoyo para seguir con sus estudios de tal 
manera que me empleé en cualquier trabajo que generara ganancia pero no 
alcanzaba lo que yo ganaba y lo poco que trabajaba mi esposa, de tal manera 
que de nuevo me empecé a ir de contrabando o de mojado como nos llamaban 
en esa época dure 6 años por allá trabajando después regrese estuve un año y 
de nuevo seguí mi travesía de contrabando hasta 1982 regrese al pueblo estuve 
6 años dedicándome a la pesca o lo que saliera[…]”141

137 

 

2.2.  Tercera generación de migrantes 
 

 La tercera generación de migrantes purenchecuenses podemos ubicarlo durante el 

periodo comprendido del año de 1986  y  hasta nuestros días donde la modalidad del 

                                                           
141  Entrevista al Sr. Primo Gutiérrez de 75 años, exbracero y jubilado. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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migrante cambió, es decir, durante este año en Estados Unidos se autorizó la 

legalización de los migrantes ilegales que radicaban allá y de otras personas que 

quisieran arreglar su situación legal, de tal manera que esta generación está integrada 

principalmente por migrantes legales, jóvenes y niños que hoy continúan la carrera 

migratoria iniciada por sus padres y abuelos.  

Las causas que originan la migración de estos jóvenes que integran esta 

generación son más variadas aún de las generaciones anteriores, ya que ahora no solo 

se encuentra el factor económico como principal sino que a éste se le suma la 

inquietud de los jóvenes por conocer y vivir en “carne  propia” la experiencia de la 

migración que sus padres han vivido, o el deseo de aventura, la ociosidad presente en 

la comunidad, entre otras cuestiones. 

Durante esta tercera generación de migrantes purenchecuenses se da un 

cambio fundamental en el perfil del migrante estas personas cuentan con un mayor 

nivel académico, también en su composición de acuerdo con el sexo y la edad. El 

Programa Bracero fue exitoso en su proyecto de selectividad genérica masculina. 

Luego durante el periodo indocumentado, empezó a difundirse la migración 

femenina, pero fue a partir de IRCA cuando este tipo de migración cobró realmente 

importancia. IRCA legalizó el 43 por ciento de mujeres en el programa (LAW) y, por 

primera vez, incorporó una proporción de mujeres (15 por ciento) en un programa de 

trabajadores agrícolas (SAW). Hoy la población migrante se distingue por su 

diversidad en cuanto a sexo y edad. Se puede decir que se trata de una migración de 

carácter familiar.142  138  

En general, los jefes de familia de Purenchécuaro que pudieron legalizar su 

estancia en el vecino país del norte también aprovecharon la oportunidad de 

arreglarles los papeles a su esposa e hijos, de tal manera que se encuentran 

establecidos en los Estados Unidos viven con sus familias y es característico que su 

hijos sean residentes legales o ciudadanos americanos; lo cual hace que los jóvenes de 

esta generación se caractericen por tener un mayor grado de adaptación a la cultura 

                                                           
142  Durand, Jorge-Douglas Massey. Clandestinos migración…, p. 173. 
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norteamericana, lo cual se manifiesta en su mayor integración a la vida económica, 

política y social de los Estados Unidos.  

Así que la integración de los migrantes de Purenchécuaro a la nueva cultura y 

sociedad norteamericana, implicó un grado muy alto de adaptación y pertenencia a 

sus costumbres, incluyendo en ellas el idioma. Por lo que, estos migrantes 

establecidos o con un mayor número de años residiendo en los Estados Unidos, están 

bien familiarizados con las costumbres de su entorno, saben cómo comportarse en los 

diversos medios sociales, encontrar trabajo, cómo hacer valer sus derechos, hablan 

inglés en su lugar de trabajo, entre otras cosas que antes no podían realizar. 

Los migrantes legales en su mayoría de esta época optaron por quedarse a 

residir en los Estados Unidos con la familia, de tal manera que para una buena 

cantidad de estos migrantes legales el retorno al terruño se ha convertido en una 

actividad vacacional, van y vienen, pero reside la mayor parte del año en 

Norteamérica.143
139

 

De igual manera esto sucede entre los migrantes de Purenchécuaro de esta 

generación el retorno a la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, se da cada año 

principalmente cuando se da la celebración de la fiesta del Santo Patrón del pueblo o 

en las festividades del mes de diciembre esto lo hacen con la intención de afianzar su 

identidad y su pertenencia a la comunidad de origen. El sueño de estas personas es 

poder regresar a su tierra, aunque  muchas veces demuestren lo contrario. Dicen que 

es difícil regresar al pueblo de forma definitiva aunque se encuentre a gusto el tiempo 

que regresan a la comunidad, ya sea por el trabajo que tienen en los Estados Unidos o 

por la familia que dejan allá también. 
“Ay hija de yo haber empezado irme a trabajar a los Estados Unidos hice que 
mis hijos hayan tenido que irse a trabajar allá como yo pero como sabes lo 
bueno que tu papá nos los llevó con él, sino de que serviría tener hijos y no 
contar con una familia aquí en el pueblo, no como tus tíos que están allá con 
toda la familia y hasta nena ya se caso con un gabacho”144 

 
 
 

                                                           
143  Ibíd.  p. 172. 
144  Entrevista al Sr. Adolfo Torres González de 78 años, exbracero y campesino. ETB. En la comunidad de 
San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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Fotografía 7 
La tercera generación de migrantes 

” 

 
 

Fuente: Archivo personal del exbracero el Sr. Adolfo Torres González. 
 
 

Esto quiere decir, que el migrante nunca ha roto los lazos o las relaciones 

sociales, económicas y culturales que lo unen a su comunidad, ya que puede 

permanecer muchos años fuera de su lugar de origen y alejado de sus familiares, sin 

que este desplazamiento se transforme en una migración definitiva, sino que  por el 

contrario tome la decisión de retornar, creando así un ciclo migratorio.140

145 

Como en la fase anterior también durante este periodo se sigue dando la 

migración ilegal en donde han surgido cambios. “algo similar ha sucedido en el caso 

de los migrantes indocumentados que han alargado su estancia, pero debido al férreo 

control fronterizo. Los migrantes que pasaron la frontera como ilegales no quieren 

repetir la aventura. Prefieren quedarse unos años a trabajar y finalmente volver  o 

esperar hasta que la migra los atrape. En la fase anterior el cruce fronterizo no 

                                                           
145  Navarro Ochoa, Angélica. El impacto de los emigrantes…,  p. 31. 
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significaba mayor costo y tenía muy pocos riesgos. Hoy en día los riesgos y los costos 

han aumentado”.146
141 

De manera paralela se ha dado el cambio de ruta y el incremento en el riesgo, 

se ha disparado los costos en vidas y en dinero, antes de esta amnistía se podía pasar 

la frontera con coyote pagando 200 dólares, pero a comienzos del siglo XXI se 

requieren de entre 800 y 1500, hoy en día de 2500 a 3000 dependiendo del lugar de 

destino del migrante y la modalidad de cruce. 

Hay casos en la comunidad de Purenchécuaro, que pueden tomarse como 

migraciones definitivas, ya que salieron de la comunidad cuando aun eran niños, de 

tal manera que han crecido y  han desarrollado su vida en los Estados Unidos, y hasta 

han formado una familia dejando de lado la idea de volver a la comunidad, es decir, al 

no crecer en la comunidad y no tener el sentimiento de pertenencia al lugar de origen, 

ha hecho que estas personas no hayan regresado ninguna vez a la comunidad desde 

que salieron de ella. 

De tal manera que la migración definitiva y la integración a la sociedad 

norteamericana ha implicado tener ciertas habilidades de adaptación a las 

costumbres y al idioma, que muchas de las veces se da el establecimiento permanente 

al lugar receptor del migrante, lo que significa el debilitamiento de los  lazos que lo 

unen a su lugar de origen. Algunos migrantes intentan quedarse allá por algunos 

años, pero nunca pierden la esperanza de regresar a su lugar de origen. El retorno de 

estos migrantes es algo que se ha contemplado, como el final de una “carrera 

migratoria”, que pudo extenderse por varios años, pero que en términos generales, 

finaliza con un retorno definitivo al país o la comunidad de origen.147 

 

2.3.    Las redes sociales en torno a la migración  
 

Las redes sociales en torno a la migración consisten en lazos que vinculan 

comunidades remitentes y puntos específicos de destino en las sociedades 

receptoras; estos nexos unen a los migrantes y no migrantes dentro de un entramado 

                                                           
146  Idem. 
147  Ibid., p. 31. 
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de relaciones sociales complementarias y de las relaciones interpersonales que se 

sostienen gracias a un conjunto informal de expectativas recíprocas y de conductas 

prescritas.148142 

Estos lazos sociales que representan las redes migratorias no son creados por 

el sistema migratorio, sino que se adaptan a las circunstancias presentes del proceso 

migratorio y con el paso del tiempo se refuerzan gracias a la experiencia migratoria y 

el constante flujo de migrantes que se trasladan de un lado de la frontera a otro.143

149 

hasta el punto de que un empleo en Estados Unidos está prácticamente al alcance de 

todos los que conforman una comunidad. 

Estas redes migratorias se desarrollan gradualmente con el paso de los años, 

ya que en un principio los primeros emigrantes que regresaron de sus viajes fueron 

los que motivaron a otros en el proceso migratorio. Y así es, cada migrante crea un 

grupo de gente que sirven de conexiones potenciales en Estados Unidos que se 

extienden rápidamente; así mismo la calidad de los lazos tiende a crecer en la medida 

que la gente aprende a vivir y convivir fuera de su país y de su lugar de origen.  

Con esto nos podemos dar cuenta de la importancia de lo que nos dice el 

investigador Douglas sobre las redes sociales que son de gran ayuda para los 

migrantes que cuentan con familiares o amigos en aquel país del norte les es más fácil 

establecerse, es decir, reciben ayuda en la búsqueda de hospedaje, les brindan 

comida, les proporcionan información para encontrar trabajo, pero también nos dice 

que si un migrante no cuenta con estas redes sociales pueden recurrir a 

organizaciones de ayuda y solidaridad, en los cuales proporcionan la misma ayuda. 

También nos describe cómo las personas que están allá tienen la esperanza de 

regresar a su país de origen contando ya con un capital para utilizarlo en el arreglo de 

su casa o el establecimiento de un negocio.   

Desde el inicio del movimiento migratorio que han desarrollado los 

habitantes de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro se empieza a formar de 

manera incipiente las redes sociales entre los miembros de la comunidad, ya que en 

las diferentes entrevistas que realicé entre los exbraceros, me comentaron la mayoría 

                                                           
148   Massey, Douglas. Los Ausentes…, p. 171. 
149    Ibíd.,  p. 13. 
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de ellos que se enteraron de la contratación por un hermano o un compadre y de igual 

manera  fueron con los que emprendieron el viaje para ser contratados. Con el tiempo 

y con la participación de más miembros de la comunidad en el proceso migratorio se 

ha ido fortaleciendo aunque aun hace falta unión de estas redes sociales 

El parentesco forma parte del sustrato fundamental de la organización social 

de la migración, siendo estos los vínculos más seguros dentro de todo el sistema. 

Anteriormente la gente de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, era muy 

unida, pero a partir de que se intensificara la migración, debido a las comodidades y 

facilidades que las familias que migraron lograron darles a su integrantes que se 

quedaban en el pueblo, fue disminuyendo esta unión entre la comunidad provocando 

incluso un sentido de competencia y rivalidad que consiste en ver quien tiene más 

que otros; lo único que ha resultado benéfico de estos es que ahora las familias son 

más unidas entre ellas y esto gracias a la creciente red de relaciones que entablan con 

sus migrantes. 

Como consecuencia de las rivalidades que han surgido entre los miembros de 

la comunidad que radican en los Estados Unidos ha hecho que no se logre conformar 

un Club Oficial que esté reconocido o registrado en Norteamérica, para que se 

encargue de ayudar a los migrantes de Purenchécuaro durante su estancia en aquel 

país. Pero a pesar de que los miembros de la comunidad no están conformados en un 

grupo oficial, se sigue el patrón establecido por las personas que participaron durante 

el periodo del Programa Bracero, que era la conformación de una comisión 

compuesta por unos 5 integrantes de la comunidad que se encargarían de  convocar a 

los miembros de la comunidad establecidos allá para realizar trabajos que sirvan para 

mejorar la fisonomía de la comunidad.  

Algunas de las obras que se realizaron por la iniciativa de los migrantes 

durante el Programa Bracero, fue la edificación de las primeras instalaciones de la 

escuela primaria y el embellecimiento de la plaza principal. En épocas actuales en las 

obras que apoyaron los migrantes fueron: en la reconstrucción del templo porque el 
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27 de septiembre del año 2000 se cayó una barda del templo,150 
144la compra del reloj 

parroquial, la edificación de una fuente con la imagen del santo patrono San Jerónimo 

y la construcción de dos paraderos del transporte público, pero como en todo solo 

son algunos los que participan, de tal manera que se necesita hacer una 

concientización en las demás personas para que participen y los miembros que 

permanecen en la comunidad se encarguen de cuidarlos y de vigilar que se realicen 

las obras planeadas.  

Los migrantes cuando se encuentran en Estados Unidos realizan actividades 

como  quermeses, junto con todos los que viven allá y son del pueblo, es decir con los 

demás “paisanos”, en donde las ganancias que se obtienen las mandan al pueblo para 

hacer mejoras al mismo; este dinero va destinado a cierta actividad u obra en 

específico y el pueblo únicamente participa con la mano de obra. 

Los migrantes en Estados Unidos, a contribuir con sus remesas colectivas 

están enfocando importantes esfuerzos para el mejoramiento material de sus  

comunidades más allá de los esfuerzos individuales que representan las remesas para 

el sostenimiento familiar inmediato, no solo por conservar los vínculos con su 

comunidad de origen, sino por encontrar, a su regreso periódico, un espacio del que 

se sientan orgullosos por haber contribuido a mejorar con sus remesas. las remesas 

impactan así no solo en la construcción de la casa familiar, en la adquisición de 

terrenos o en proyectos de urbanización impulsados por los dólares sino que también 

se reflejan en cuanto esfuerzo colectivo coordinado entre los emigrados y quienes se 

quedan. 

Otro aspecto que tiene que ver con la existencia de las redes sociales es el 

“paisanaje”, que se puede interpretar como el sentimiento de pertenencia a un lugar 

en común por parte de varias personas que pertenecen a ese lugar de origen y que 

por lo general se encuentran fuera de él. De esta manera, la fuerza de los lazos del 

paisanaje depende de lo extraño del medio ambiente que representa ese otro lugar en 

                                                           
150 En una asamblea comunal se llegó a un acuerdo de que cada padre de familia tenía que cooperar 1000 
pesos, tanto los que radican en la comunidad como los que se encuentran fuera de ella, ya que todos 
utilizan los servicios del templo, es decir, la celebración de las misas para el bautismo, confirmaciones, etc. 
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el que se encuentran y de la naturaleza de su relación anterior en la comunidad de 

origen. 

Dada la distancia cultural que existe entre México y Estados Unidos, y el gran 

número de migrantes que viven y trabajan fuera de su comunidad, el paisanaje se ha 

convertido en un factor importante en el sistema de relaciones sociales debido a su 

capacidad de crear un sentimiento de identidad entre los migrantes y su lugar de 

origen. 

 
3. Experiencia de los Exbraceros purenchecuenses 
 

Durante el periodo que estuvo vigente el Programa Bracero participaron personas de 

la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro por lo que cada uno fue entretejiendo 

su propia experiencia en los diferentes aspectos que encierra desplazarse de un país a 

otro en búsqueda de una mejor oportunidad de trabajo, de tal manera que a 

continuación se mencionaran las experiencias que nos proporcionaron los exbraceros 

mediante la utilización del instrumento de la entrevista y la recuperación de la 

historia oral.  
Fotografía 8 

Adolfo Torres González, de 90 años, exbracero de San Jerónimo Purenchécuaro 
 

Fuente: Archivo personal de (ETB.). 
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Como resultado de las diferentes entrevistas hechas a los braceros de la 

comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, nos pudimos dar cuenta que hay muchas 

similitudes entre las personas que participaron como trabajadores temporales en los 

E.U., un ejemplo de ello es como el rango de edad que tenían que fue de los 20-25 

años, q algunos de ellos ya contaban con una experiencia migratoria, debido a que 

habían tenido que salir del pueblo en búsqueda de trabajo en las principales ciudades 

de la república, ya fuese en la construcción de los grandes edificios o de las carreteras 

que se estaban construyendo como nos lo cuentan: 

“Tenía 20 años cuando me fui a trabajar por primera vez fuera del pueblo. En 
1944 yo andaba trabajando en Tepalcatepec en la construcción de la carretera.  
[…].”151   145  
“A los 20 años de edad empecé a salir a trabajar fuera del pueblo primero 
anduve por Sinaloa en la pisca de jitomates después me fui a Guadalajara y 
empecé a trabajar en la construcción […].”152   146 
 

Las personas de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro que 

decidieron apuntarse en la lista de trabajadores temporales o braceros fueron 

principalmente por motivo económico-laboral, ya que algunas de estas personas eran 

el sostén familiar económico, por lo que tenían que buscar una fuente de empleo bien 

remunerado, ya fuese en la comunidad o fuera de ella, algunos de ellos contaban con 

tierras que podrían hacerlas producir pero nos comentaron que era muy caro hacer 

producir sus tierras y las ganancias eran pocas, de tal manera que tuvieron que 

buscar nuevas alternativas de trabajo, por lo que optaron por irse a las grandes 

ciudades de la república para ofertar su fuerza de trabajo, ya fuese en las fabricas o en 

la construcción de los grandes edificios y en algunos campos agrícolas. Al andar 

trabajando estas personas fuera de la comunidad se fueron dando cuenta de que se 

estaba dando la contratación de los braceros, de tal manera que estas contrataciones 

la vieron como una gran oportunidad para salir de la pobreza en la que estaban 

inmersos, ya que su trabajo seria pagado en dólares y era un trabajo seguro. 

“[…] Yo andaba trabajando en Tepalcatepec cuando empecé a oír comentarios 
de las contrataciones de braceros, le platiqué a mi primo y mi compadre 

                                                           
151  Entrevista al Sr .Adolfo Torres González, campesino y exbracero. ETB. En la comunidad de San Jerónimo 
Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 20 de julio del 2009. 
152 Entrevista al Sr. Primo Gutiérrez de 75 años, exbracero y jubilado. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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Juvencio de este jale (trabajo), después de platicar llegamos a  un acuerdo de 
que terminaríamos de trabajar la semana y que lo que nos pagaran nos lo 
llevaríamos de pasaje y no íbamos a ir al pueblo, llegó el día de la raya y en vez 
de comprar el boleto para el pueblo lo compramos para la ciudad de México no 
sabiendo cómo llegar al lugar donde se contrataban a los braceros le 
preguntamos a una persona de razón y nos dijo que agarráramos un camión 
que nos iba a llevar al estadio azteca y que ahí iba a ver mucha gente, pues sí 
llegamos pero no nos pudimos contratar, ya que no llevábamos ningún 
documento sí que mi primo y mi compadre dijeron que si iban al pueblo y yo les 
dije que ya lo había decidido y que me ir aunque fuese de alambre, […].”153  147 
“[…] Los que tardaban ser contratados eran las personas que se enlistaban en 
su lugar de origen nosotros no tardamos en ser contratados porque primero 
nos fuimos a trabajar a Sonora, donde se tenía que trabajar dos días enteros o 
recolectar dos toneladas de algodón para poderse ganarse la carta de control o 
de contratación en donde se nos acreditaba como buenos trabajadores, de tal 
manera que el patrón llevaba la lista de trabajadores y dentro de un rato o al 
siguiente día nos hablaban para ir a trabajar a las haciendas norteamericanas, 
en donde nos acreditaban el pase en la frontera […].”154  148  
“[…]Lo que me llevo a decidirme  irme de bracero fue que no había trabajo aquí 
en el pueblo, para acabalarle me acababa de casar así que ahora necesitaba 
dinero para mantener a mi esposa y además se oían muchos comentarios de las 
personas que ya se habían ido, de tal manera que decidí arriesgarme haber 
como me iba […].”155   149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
153  Entrevista al Sr .Adolfo Torres González, campesino y exbracero. ETB. En la comunidad de San Jerónimo 
Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 20 de julio del 2009. 
154 Entrevista al Sr. Alfredo Baltazar Esquivel, comerciante y exbracero. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
155  Entrevista al Sr. Antonio Mateo Gutiérrez de 74 años, músico, campesino y exbracero. ETB. En la 
comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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Fotografía 9 
Antonio Mateo Gutiérrez y Leopoldo Pérez exbraceros y hoy día Jueces comunales 

 de San Jerónimo Purenchécuaro. 
 

 
 

Fuente: Archivo personal (ETB.) 
 

Al ser contratados algunas personas de la comunidad de estudio como 

braceros tuvieron que seguir el proceso que indicaba el convenio hecho entre los dos 

países, de que al ser contratados se debían realizar un examen médico y de trabajo en 

donde los contratistas se cercioraban de que no estuvieran enfermos estos 

trabajadores y que tuvieran conocimientos sobre el trabajo agrícola y al haber pasado 

estos exámenes debían esperarse en el centro de contratación, ya que de ahí los 

contratistas se encargaban de llevarlos a los centros agrícolas que necesitaban de su 

fuerza de trabajo. 

“[…] Los lugares a donde yo fui fue Dicson, California a la pisca de jitomate y 
Oxno condado de Ventura, California a la pizca de jitomate, ya que yo me fui 
solo en los meses de septiembre y era la única actividad que había durante esa 
temporada la administración que me toco fue buena porque nos cuidaban, al 
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ser contratados llegábamos y empezábamos a trabajar, luego el trasporte y la 
comida era gratis. […].”156  150 
“[…] Al primer lugar que llegué a trabajar fue en el Valle de San Joaquín, para la 
pizca de Jitomate en donde nos pagan a 50 centavos la caja, yo hacía de 150 a 
160 cajas al día, mi compadre Blas hacia 200 cajas, después empezó a bajar el 
sueldo hasta 13 centavos por caja, unos decidieron trabajar por hora pero no 
salía pues solo se hacían de 70 a 80 cajas. […]En mi segunda contratación me 
tocó ir a Salinas ahí se trabajaba todo el día saijando (quitando la yerba) duré 6 
meses trabajando en eso después me cambie a empacar ahí se ganaba de 100 a 
120 centavos por caja. Me pude cambiar a este trabajo gracias a que me llevaba 
con un señor de Guadalajara que ya tenía tiempo trabajando en eso y fue quien 
me propuso con el mayordomo para ocupar el puesto, un día un señor me dijo 
que me hablaban fue y me dijeron que me subiera a la camioneta y llegamos a 
empacadora, al principio no podía por eso le dije a mi amigo que no la iba hacer 
porque se me resbalaban las cajas, pero me junte mas con este señor de 
Guadalajara que me enseño a empacar y a cortar el repollo empecé a ver como 
lo cortaban y poco a poco fui aprendiendo, en este rancho se termino el trabajo. 
En mi tercera contracción me toco ir hasta Irapuato porque decían que en 
Uruapan ya no se iban hacer la contrataciones y si me contrataron y me 
llevaron al  rancho que se llamaba Broli, en donde se trabajaba en la pisca de 
algodón, […] para ir a Salinas, me dijo que me tenía que ir por mi cuenta en 
autobús de Broli a los Ángeles y después para llegar a Salinas. Llegando hable 
con el mayordomo y me dijo que estaba bien que mañana regresar al empaque, 
un día nos daban para empacar 30 cajas y después iban bajando a 20 o 15 cajas, 
ahí nos llevaban la comida hasta la labor   (el trabajo) […].”157   151 
“[…] Fue así que en 1952 fui contratado en la ciudad de Guadalajara para ir a 
trabajar a California a la cosecha de naranja, por allá dure seis meses regrese 
acá al pueblo quedándome 15 días y de nuevo me fui en busca de ser 
contratado así que esta vez me toco a ir al Condado de Santa Mónica, California 
en donde me dedique a cortar naranja y lechuga estando 8 meses por allá. En 
1959 me toco ir a trabajar a un condado de Michigan en donde trabaje en la 
cosecha de elote, algodón y otros cultivos, me lleve muy bien con el mayordomo 
así que el medio una carta de recomendación que me sirvió para regresar de 
nuevo rápido […].”158  152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
156  Entrevista al Sr. Alfredo Baltazar Esquivel, comerciante y exbracero. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
157 Entrevista al Sr .Adolfo Torres González, campesino y exbracero. ETB. En la comunidad de San Jerónimo 
Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 20 de julio del 2009. 
158  Entrevista al Sr. Primo Gutiérrez de 75 años, exbracero y jubilado. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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Documento 2 
Mica de Bracero 

 
 

 

Para el gobierno federal y estatal la contratación de braceros de las 

diferentes partes de la república lo vieron como una solución a la demanda de fuentes 

de empleo por parte de estas personas, ya que a consecuencia de los desastres 

naturales ocurridos en el estado hizo que se perdieran muchas fuentes de empleo 

tanto en el sector agrícola como pesquero y por ende el comercio, de tal manera que 

para los habitantes de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro la contratación 

de braceros lo vieron como una solución a sus problemas ya que pensaban que al 

trabajar como braceros ganarían muchos billetes verdes que servirían para echar 

andar sus tierras y pagar su deudas que tenían, algunos exbraceros opinan que el 

Programa Bracero no lleno sus expectativas, ya que ganaron poco dinero y los hacían 

trabajar mucho, lo ganado nos les alcanzo para todo lo que ellos habían pensado. 

Otros opinan que no podían quejarse de su estancia en los Estados Unidos a pesar de 

que no habían ganado mucho dinero, pero lo poco que pudieron ganar les ayudo a 

sobrellevar la crisis existente en la comunidad y que el trato que habían recibido por 

parte de los norteamericanos podía considerarse como bueno, ya que les pagaban el 

pasaje y les daban de comer. 
“[…] El dinero que gano en Estados Unidos, lo invertí en la recuperación de un 
terreno, ya que mi Papa había fracasado en uno de sus negocios y tubo que 
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empeñar este terreno por 12 mil pesos con mi tío Odilón, así que le pague la 
deuda de mi papa para recoger ese terreno para sembrarlo y el otro poquito 
que me quedo fue utilizado en la construcción de esta humilde casa y en la 
compra de poco ropa para mis hijos. […].”159   153 
“[…] El tiempo que estuvo vigente fue un programa regular ya que si bien si se 
ganaba más dinero allá que estando en México, pero tampoco no ganamos lo 
que muchos habíamos imaginado así que fracasamos en el intento de ganar más 
dinero que nos sirviera para invertirlo en una actividad comercial. Hoy en la 
actualidad considero  el programa como algo bueno, ya que las veces que me fui 
me fue más o menos bien. […].”160   154 

De tal manera que el Programa Bracero no vino a solucionar todos los 

problemas económicos que tenían los campesinos purenchecuenses, ya que la 

mayoría de los exbraceros nos comentaron que el poco dinero que ganaron como 

braceros en los Estados Unidos, lo utilizaron principalmente para la manutención 

familiar; otra minoría nos dijo que les sirvió para saldar deudas o en la compra de un 

pequeño terreno, unas vacas y en la construcción de su casa, pero estas personas que 

pudieron obtener bienes materiales con dinero estadounidenses eran aún solteros o 

recién casados que no tenían hijos por lo que pudieron ahorrar dinero.  
“[…] El dinero ganado por allá fue utilizado para la construcción de la casa, lo 
demás para comprara dos becerras y un burro que me ayudara a trabajar de 
nuevo en las actividades del que había dejado por irme al norte […].”161  155 
“[…] El dinero que gane en los viajes fue en promedio de entre 200 y 300 
dólares que no alcanzaban para nada, ya que solo se utilizo para pagar el costo 
del pasaje y para la manutención de la familia así que a mí no me fue muy bien, 
porque me había ido con la esperanza de obtener mucho dinero que me 
ayudara a comprar tierras y una yuta de bueyes para trabajar. El programa en 
aquel tiempo no sirvió de mucho porque lo que ganábamos se gastaba rápido y 
no podíamos invertir en nada. […].”162    156 

 

De tal forma que algunos exbraceros nos comentaron que para ellos haber 

participado como trabajadores temporales en las haciendas norteamericanas fue algo 

bueno, ya que pudieron obtener un trabajo seguro durante el periodo de crisis que se 

estaba viviendo en el país y principalmente en el estado de Michoacán   a causa de 

desastres naturales como fue la erupción de volcán Paricutín, esto provoco que las 

cenizas que salieron del volcán provoco que se perdieran las cosechas y que los 

                                                           
159  Entrevista al Sr .Adolfo Torres González, campesino y exbracero. ETB. En la comunidad de San Jerónimo 
Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 20 de julio del 2009. 
160 Entrevista al Sr. Alfredo Baltazar Esquivel, comerciante y exbracero. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
161 

162 Entrevista al Sr. Antonio Mateo Gutiérrez de 74 años, músico, campesino y exbracero. ETB. En la 
comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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campos agrícolas no fueran propicias para sembrar durante un largo periodo, de tal 

manera que este suceso hizo que muchos campesinos no tuvieran empleo por lo que 

tuvieron que buscar otras alternativas de trabajo.  

Otro desastre natural fue la baja del nivel de agua del Lago de Pátzcuaro 

provocando que disminuyera la reproducción de pescado y con esto su 

comercialización, por lo que los pescadores ya no obtenían suficiente pescado que 

comerciar tuvieron que buscar otras opciones de trabajo, de tal forma que la 

contratación de braceros les pareció una buena opción para salir adelante aunque en 

la ejecución de este programa no soluciono todos los problemas económicos ayudo en 

cierta forma a sobrellevar la crisis. 
“El tiempo que estuvo vigente fue un programa regular ya que si bien si se 
ganaba más dinero allá que estando en México, pero tampoco no ganamos lo 
que muchos habíamos imaginado así que fracasamos en el intento de ganar más 
dinero que nos sirviera para invertirlo en una actividad comercial. Hoy en la 
actualidad considero  el programa como algo bueno, ya que las veces que me fui 
me fue más o menos bien […].”163  157 
“El programa a me parecer fue algo bueno porque a mí me sirvió para salir de 
los apuros económicos inmediatos tanto de bracero como de trabajador ilegal, a 
los que les iba o les fue mal es que tenían un vicio y lo que ganaban se lo 
gastaban en cervezas en diversiones y no ahorraban nada y regresaban al 
pueblo igual o peor que cuando se habían ido […].”164   158 
 

Al parecer el Programa Bracero trajo ventajas solo a corto plazo para las 

personas que participaron como braceros, ya que si bien el tiempo que estuvo vigente 

el programa dio trabajo a muchos campesinos desempleados del estado de 

Michoacán, actividad que les sirvió a estos campesinos tener una remuneración 

económica que lo utilizaron en la manutención familiar, pero que al momento que se 

da la cancelación definitiva del programa estos campesinos tuvieron que regresar a 

sus lugares de origen y así mismo a enfrentarse a la realidad existente en sus 

comunidades como fue no  tener las herramientas necesarias para hacer producir sus 

tierras o contar con tierras agrícolas en donde pudieran implementar las técnicas 

aprendidas en los campos agrícolas norteamericanos. 

                                                           
163  Entrevista al Sr. Alfredo Baltazar Esquivel, comerciante y exbracero. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
164  Entrevista al Sr. Primo Gutiérrez de 75 años, exbracero y jubilado. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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“[…] Después de 1958  ya no me fui  al norte y me puse a trabajar en las tierras 
de mi papa que era grade de edad. En 1960  fuimos a la contratación de algodón 
pero como no sabíamos de este trabajo yo y mi tío Gildardo les dimos los 
contratos a otras personas que querían ir a trabajar y  vendimos nuestro 
contrato por 250 pesos. Porque nosotros queríamos ir a trabajar a los estados 
más del norte en la pisca de jitomate o lechuga […].”165   159 
 “[…] En 1961 fue la última vez que me fui contratado y a mi regreso a la 
comunidad en un principio me dedique a las actividades del campo y cinco años 
después puse la tienda y así me he dedicado al comercio durante este tiempo 
[…]”166                160  
“Una vez que se acabo el programa la gente se empezó a quedar en la 
comunidad, yo hice lo mismo y me empecé a dedicar a la agricultura, a ser 
músico y algún otro trabajo que saliera y sirviera para obtener dinero para 
mantener a la familia […].”167   161 
“En 1964 cuando se termina el programa muchos paisanos nos tuvimos que 
regresar incluyéndome, pero cuando regrese al pueblo me di cuenta de que mis 
hijos seguían necesitando de mi apoyo para seguir con sus estudios de tal 
manera que me empleé en cualquier trabajo que generara ganancia pero no 
alcanzaba lo que yo ganaba y lo poco que trabajaba mi esposa, de tal manera 
que de nuevo me empecé a ir de contrabando o de mojado como nos llamaban 
en esa época dure 6 años por allá trabajando después regrese estuve un año y 
de nuevo seguí mi travesía de contrabando hasta 1982 regrese al pueblo estuve 
6 años dedicándome a la pesca o lo que saliera. En 1987 me di cuenta de que 
había entrado en vigencia una amnistía así que me volví a ir al norte en donde 
presente los papales que acreditaban que había estado trabajando por allá 
logrando que me dieran la carta de legalización y en donde mucha gente pudo 
obtener sus papales. Después de arreglar los papales me seguí llendo a trabajar 
por temporadas hasta 1998.”168     162 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
165   Entrevista al Sr .Adolfo Torres González, campesino y exbracero. ETB. En la comunidad de San Jerónimo 
Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 20 de julio del 2009. 
166  Entrevista al Sr. Alfredo Baltazar Esquivel, comerciante y exbracero. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
167  Entrevista al Sr. Antonio Mateo Gutiérrez de 74 años, músico, campesino y exbracero. ETB. En la 
comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
168  Entrevista al Sr. Primo Gutiérrez de 75 años, exbracero y jubilado. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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Documento 3 

Tarjeta de identificación de los Estados Unidos del Sr. Primo Gutiérrez 

 
 

Fuente: Archivo personal del exbracero Primo Gutiérrez 

 
Otra de las desventajas que tuvieron que sufrir los braceros al finalizar el 

programa fue la recuperación de sus ahorros hechos durante su estancia en los 

Estados Unidos como trabajadores temporales en donde el Banco agrícola de México 

se encargaría de reembolsarles el dinero, pero muchos de estos trabajadores no 

pudieron cobrar y que hasta ahora no han podido recuperar ese dinero, aunque se 

han hecho diferentes esfuerzos para lograr que el gobierno federal salde esa deuda 

que tienen con estos trabajadores temporales y  que de alguna manera se pueda 

recompensar el esfuerzo hecho por estas personas. 
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“[…] El pago del descuento que nos hicieron en el salario que ganábamos aún no 
lo han podido pagar apenas el año pasado nos dieron 4 mil pesos de los 38 mil 
pesos, pero aun no se sabe la fecha exacta del pago. El diputado que anda con 
nosotros enfrentándose para pedir el pago de la deuda es el ex diputado federal 
Abdallan Guzmán, de la comunidad de Tarejero y el comisionado a un 
licenciado de Santa Fe que se encargara de realizar una nueva lista para la 
aprobación del pago.”169    163 
“[…] Estoy enterado de que se han estado haciendo las negociaciones que 
sirvan para la recuperación del dinero que ganamos durante ese periodo,  el 
presidente Vicente Fox fue el que empezó a moverse paraqué se nos diera ese 
pago, en un principio se había dicho que sería un pago de 100 mil pesos, paso el 
tiempo hasta decir que solo sería de 38 mil pesos y por último el año pasado 
solo nos dieron 4 mil pesos, asistimos cada mes a una reunión en donde nos 
informan los adelantos que hay sobre el pago, pero ojala ya nos lo den porque si 
lo necesitamos.”170   164 

Documento 4 
Formato de entrega de documentación que acredita haber sido Bracero 

 

 
 
 

Fuente: Archivo personal del exbracero del Sr. Antonio Mateo Gutiérrez. 
                                                           
169  Entrevista al Sr. Alfredo Baltazar Esquivel, comerciante y exbracero. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
170  Entrevista al Sr. Antonio Mateo Gutiérrez de 74 años, músico, campesino y exbracero. ETB. En la 
comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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3.1. Abusos y fraudes que sufrieron los braceros de 
Purenchécuaro. 

 
Las personas que tuvieran la intención de aspirar a ser braceros debían ser hombres 

jóvenes de entre 20 y 45 años de edad, debían tener experiencia en el trabajo de 

campo, ser desempleado, sin tierras y contar con una constancia expedida por el 

alcalde del municipio al que pertenecía y certificada por el gobierno del Estado,171
147165en 

donde se acreditaba que el interesado no era ejidatario ni poseía terreno de cultivo y 

otra carta donde especificaba sus buenos antecedentes penales, que eran solicitados 

en la jefatura de tenencia a que pertenecían.172   148  166  
Documento 5 

Carta de buenos antecedentes penales 

 
 

Fuente: Archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro  

                                                           
171   Serrano Barrera, Rogelio. El Programa Bracero…,  p. 55. 
172   Como nos lo menciono el Sr. Adolfo Torres González, que tenían que ir hablar con el jefe de tenencia, 
para que les hiciera un papel que decían que eran miembros de la comunidad, que no tenían antecedentes 
penales y que no eran personas conflictivas, el cual lo llevaban a la presidencia municipal de Quiroga y se 
lo enseñaban al presidente municipal para que autorizara que la señorita o el joven que trabajaba ahí les 
hiciera el papel y lo firmara el presidente. 
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Algunas de las personas que entrevisté coincidieron de que al ir la 

presidencia municipal para que les elaborara la carta de vecindad y buenos 

antecedentes penales, había personas que decían ser licenciados y que les 

preguntaban a quién buscaban o qué documento iban a solicitar que ellos los podía 

ayudar siempre y cuando le dieran un tostón. 
“[…]Yo me fui a Quiroga temprano para alcanzar la ficha para que me hicieran 
el papel que nos pedían en los centros de contrataciones en donde decían que 
pertenecíamos a la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro y que no 
éramos personas conflictivas, antes de llegar me encontró un turis que me dijo 
que él me podía ayudar a que me hicieran rápido el papel y así me regresara al 
pueblo temprano, yo confiado le di el papel que me había dado el jefe de 
tenencia del pueblo y los tres pesos que traía, porque había visto que otros de 
Santa Fe le habían dado también y como yo también no podía bien hablar en 
castellano, así que me dijo que lo espera enfrente del templo que ahí me iba 
buscar para entregarme el papel, estuve esperando y nada luego tenía mucha 
hambre así que fui a buscarlo en eso me encontré a los de Santa Fe y les 
pregunté, me dijeron que ellos también andaban buscando a ese licenciado, lo 
seguimos buscando pero nada, me tuve que regresar al pueblo sin haber 
arreglado nada, le conté a mi señora y me regañó que porque le había creído a 
ese turis si sabía que muchos de ellos así eran de mentirosos[…]”173    149167    

 

Este acontecimiento se puede tomar como ejemplo de las extorciones que 

tuvieron que sufrir los aspirantes a braceros no tan solo de Purenchécuaro y sino de 

otras comunidades vecinas y alejadas en otros centros de reclutamiento, ya que por 

su bajo nivel educativo y de no poder hablar bien el castellano provocaba que se 

cohibieran y no quisieran dirigirse personalmente ante las autoridades 

correspondientes, por lo que se les hacía más fácil dar sus documentos a otra persona 

que se mostraba mejor preparada que ellos se encargaran de realizar sus trámites. 

Esto provocó que personas que tenía un nivel académico más elevado que el de los 

campesinos se aprovecharán de la ingenuidad de estas personas y solo les quitara sus 

papeles y el poco dinero que traían prometiéndoles que ellos rápido les realizarían 

sus trámites y podían conseguir que los apuntaran en las lista de braceros y así 

pudieran obtener su mica de trabajador temporal. 

Los problemas de abuso y fraude derivados de irregularidades 

administrativas se extendieron a gran parte de las entidades de la república 

                                                           
173   Entrevista al Sr. Antonio Mateo Gutiérrez de 74 años, músico, campesino y exbracero. ETB. En la 
comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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mexicana, de entre los cuales destacó Michoacán, jurisdicción donde las 

características de las actividades ilícitas no difirieron prácticamente de las realizadas 

en el resto del territorio nacional, es decir, en ellas se involucraron hombres y 

mujeres de diferentes edades, con y sin estudio, de bajos y altos ingresos económicos 

provenientes tanto del campo como de la ciudad.174   168 

Los fraudes no solo los realizaron personas particulares sino hasta personas 

que estaban dentro del gobierno o desempeñaban un puesto público como fue el 

escandaloso tráfico de braceros que venía realizando el Sargento Segundo del Ejército 

Nacional, Agustín Pérez Constantino, el soldado de línea J. Sacramento Rodríguez y 

Francisco Fernández Arreguín, este último particular y los dos primeros 

pertenecientes a la XXI Zona Militar, violando todos los ordenamientos establecidos, 

falsificando firmas, documentos y sellos oficiales para conseguir sus aviesos fines. 

Cada una de las presuntas víctimas, que llegaron a caer en el engaño en número 9, 

tenían que entregar al sargento referido la cantidad de un mil 900 pesos para que se 

les “arreglaran” sus papeles. Los agravios son del Rancho de “El Rodeo”, municipio de 

Puruándiro. Con este acontecimiento los braceros de Michoacán ya ni sabían en quien 

confiar si hasta las autoridades que debían vigilar que no se cometieran estos fraudes 

eran los primeros en realizar esta anomalías.175
169 

Personas de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro fueron víctimas 

de estas personas que se mencionan arriba, de tal manera que esto les sirvió de 

experiencia  de que no se debía de confiar y de  creer  en cualquier  persona que se les 

arrimara o les prometiera en los centros de reclutamiento que ellos podía realizar sus 

trámites ya que debían de ser en forma personal, es por eso que guardaron ese 

artículo para enseñárselos a los integrantes de la comunidad. 
 

 

 

 

 

                                                           
174   Serrano Barrera, Rogelio. El Programa Bracero…, p. 73. 
175  Tocaven José. “Dos militares traficaban con Braceros en Morelia”. Núm. 3,520, En: La Voz de Michoacán. 
Morelia, Michoacán. Sábado 10 de agosto de 1963.  p. 16.  
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Fotografía 10 

 Fraudes contra braceros de Michoacán.

 
Fuente: Archivo de la Jefatura de  Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro. 

 

Al darse cuenta el gobierno michoacano de estas arbitrariedades empezó a 

emitir comunicados tanto en periódicos como radiofónicos, en donde daban a 

conocer los periodos de contratación y de cancelación de lo mismo, también 

aprovechaban  para sugerir a los aspirantes a braceros que no era conveniente 

emprender el viaje por iniciativa propia ya que muchos de los paisanos habían tenido 

una mala experiencia al respecto,  los animaban a que se quedaran a trabajar en su 

comunidad de origen. Al mismo tiempo les advertían que si decidían enlistarse como 

braceros no debían de confiar en cualquier gente que les digiera que había 

contrataciones, pues el mismo gobierno se encargaría de avisarles al respecto.176  170 

                                                           
176  “No habrá contratación de braceros en Morelia”. En: La Voz de Michoacán, Núm. 206. Morelia, 
Michoacán. Sábado 31 de mayo de 1952. 1- 4 pp. Véase también en: Serrano Barrera, Rogelio. El Programa 
Bracero, p. 73. 
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En respuesta a los abusos padecidos por los aspirantes a braceros el gobierno 

michoacano empezó a tomar medidas energéticas que ayudaran a terminar con los 

falsos enganchadores y así no hubieran más explotación de estas personas, estas 

medidas consistían en aplicar fuertes sanciones corporales y económicas a toda 

persona que fuera sorprendido o denunciado por engaño de conseguir “documentos” 

para trabajar en los Estados Unidos. 

 

3.2.  El fraude del 10% del ahorro de los Braceros 
 

El Programa Bracero generó una gran polémica durante el tiempo que estuvo vigente 

convirtiéndolo en un tema  trascendental tanto a nivel estatal como nacional,  lo que 

ha provocado que a pesar de que tiene varios años que terminó este programa aun 

sigue  teniendo aspectos que no han concluido, como es caso del reembolso de los 

ahorros que generaron los trabajadores michoacanos que laboraron en las 

actividades agrícolas de los Estados Unidos durante el Programa Bracero. 

De acuerdo al convenio binacional establecido entre el gobierno de México y 

Estados Unidos en el contrato de cada trabajador michoacano estaba establecido una 

cláusula donde manifestaba la conformidad del trabajador temporal, para que se le 

descontara de su salario el 10% que serviría como ahorro personal y se autorizaba a 

la Administración para recibirlo del empleador y de conservarlo en calidad de 

depósito que sería reintegrado a su regreso del bracero al punto de origen, en el 

Banco de Crédito Agrícola de México.177      171 

Los subempleadores hacían los descuentos correspondientes, transferían el 

dinero a organismos norteamericanos previamente determinados, lo cuales, por 

conducto del Banco de México, S.A., los traspasaban al Banco Nacional de Crédito 

Agrícola,  tratándose de trabajadores que prestaban su servicios en labores agrícolas 

en los Estados Unidos, y al Banco del Ahorro Nacional cuando se trataba de 

trabajadores en  trabajos ferroviarios.178
172Estos bancos mexicanos serían los 

                                                           
177   Jones, Robert. Los braceros mexicanos en Estados Unidos…, p. 115 
178 Fernández del Campo, Luis. “Los braceros”. En: Durand, Jorge. Braceros: las miradas mexicana y 
estadounidense, antología (1945-1964). México. Porrúa. 2007. p. 210. 
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encargados de devolverles el depósito de sus ahorros a los braceros mexicanos a su 

regreso, el pago sería  en  moneda nacional según al tipo de  cambio vigente.  

Se estableció esta cláusula según pensando en el trabajador mexicano, para 

que fuera una reserva económica personal que podía ser utilizado por el trabajador a 

su regreso en su lugar de origen o para que le sirviera al bracero como un capital de 

adquisición de maquinaria o utensilios de los Estados Unidos que utilizará en México 

para hacer producir sus tierras. En vez de beneficiar esta cláusula a los braceros los a 

efecto, ya que al regresar los braceros a México los pocos que sabían que habían 

generado un ahorro durante el  tiempo que estuvieron trabajando por allá empezaron 

a investigar dónde se les iba a pagar esos recursos,  por lo que tuvieron que recorrer 

varias oficinas de gobierno para pedir información en donde se iban hacer los pagos y 

los funcionarios de gobierno simplemente les decían que no sabían nada que fueran a 

otra oficina, provocando que muchos se desanimaran y lo dejaron. Otros trabajadores 

no pudieron cobrarlos porque el pago era en la ciudad de México lo que era una 

dificultad para el trabajador desplazarse y los que podía al llegar formaban una gran 

aglomeración que era difícil para los trabajadores del Banco atenderlos lo que 

provocó que se fuera demorando el pago hasta que se dio por perdido ese dinero. 

Hubo otros ex trabajadores temporales que no se conformaron, siguieron 

insistiendo y luchando por recuperar su dinero hasta que lograron captar la atención 

pública y la de prácticamente los tres niveles de gobierno, en donde surgieron 

personas que ofrecieron su apoyo a los afectados para conformar organizaciones que 

sirvieran para presionar al gobierno mexicano y que de una vez termine de pagar la 

deuda que se tiene con los exbraceros que no han podido recuperar sus ahorros 

hechos durante el periodo del Programa Bracero. 

Los exbraceros michoacanos conformaron una organización llamada 

Braceroproa que lidera el Sr. Ventura Gutiérrez,179
173 oriundo de Puruándiro, dicha 

organización han realizado marchas, plantones y mítines en la capital michoacana con 

la intención de que el gobierno estatal los apoye a ejercer presión  con el gobierno 

federal para que se les devuelva el dinero que se ganaron durante el periodo del 

                                                           
179  Serrano Barrera, Rogelio. El Programa Bracero…, p. 103. 
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Programa Bracero y que el gobierno mexicano de ese tiempo se lo quedo sin dar 

mayor explicación de donde quedo ese dinero. 

Hubo otros que no se conformaron y siguieron insistiendo, fue así que hasta  

el año 2000 durante el gobierno de Vicente fox Quesada  empieza a ser más formal la 

lucha por recuperar, el dinero robado por parte del gobierno mexicano. 
“[…]Al regresar de trabajar de los Estados Unidos, yo personalmente empecé a 
querer buscar qué había pasado con los ahorros que habíamos hecho por 
trabajar allá, me fui a preguntar a las oficinas de Relaciones Exteriores y al 
embajada norteamericana, ahí me dijeron que no sabían nada, me regresé al 
pueblo y le pregunté a los compas si ellos sabían dónde nos iban a pagar los 
ahorros todos me respondieron que no sabían nada así que formamos una 
comisión que fuera a preguntar a las oficinas del gobernador del estado así 
fuimos a preguntar ahí también nos dijeron que  no sabían nada, que fuéramos 
a Uruapan o a Guanajuato, de tal manera que recorrimos varias oficinas y nos 
decían que no sabían nada, así que los paisas se desanimaron y lo dejamos 
porque andar de aquí para allá generaba gastos que no podíamos solventarlos. 
Hasta este el gobierno de Fox es cuando se empezó a escuchar que se nos iban a 
devolver los ahorros y luego un diputado nos empezó animar de que 
lucháramos por lo que era nuestro él nos organizó y llevó papeles a Morelia y 
creo a México también para que se nos pagara  desde entonces hemos estado 
llendo a reunirnos cada primer viernes de mes para que el diputado nos de 
información de cómo van las cosas […].”180

174 
 

De esta forma se empiezan a conformar asociaciones y grupos  para  ayudar a 

los exbraceros a exigir el reembolso de sus ahorros, por lo que tuvieron que realizar 

las solicitudes pertinentes al gobierno federal para que autoricé el presupuesto para 

realizar el pago a cada una de las personas que se fueron a trabajar durante el 

periodo del Programa Bracero a los Estados Unidos, aunque esto no fue suficiente las 

solicitudes hechas al gobierno, por lo que han tenido que realizar marchas y 

plantones en la cámara de diputados en la ciudad de México, a pesar de esto no han 

encontrado una respuesta favorable a su solicitud.  

Fue hasta el 15 de octubre de 2008 cuando se publican las reglas de 

operación para el registro de los Exbraceros que podían recuperar sus ahorros, 

establecía que a partir del 14 de octubre la Federación tiene 15 días para emitir la 

convocatoria y 5 días hábiles para instalar las mesas receptoras y los requisitos para 

el registro serían: la identificación oficial (credencial del elector, pasaporte, o cartilla  

militar), documentos que acrediten que el exbracero trabajó en los Estados Unidos 

                                                           
180   Entrevista al Sr. Leopoldo Baltazar Esquivel, campesino y exbracero. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 27 de julio del 2009. 
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entre 1942 y 1964 (talones de pago, contrato laboral, mica café y seguro social 

apostillado) y el acta de nacimiento.181
175 

El 20 de abril de 2009 organizaciones de ex braceros y clubes de migrantes 

crearon un Consejo Binacional para demandar al Gobierno Federal la liquidación del 

adeudo de 38 mil pesos que tiene con todos aquellos que trabajaron en Estados 

Unidos entre 1942 y 1964, con este esfuerzo se pretende llevar un poco de justicia a 

los mexicanos que dentro del Programa Bracero ahorraron el 10% de sus salarios, 

fondos que el gobierno norteamericano entregó al mexicano. El gobierno mexicano 

recibió entre 1942 y 1964 los ahorros de los braceros y nunca se los entregó, se 

calcula que fueron cerca de 3 mil 500 millones de dólares que se depositaron en el 

Banco de Crédito Ejidal y de allí desaparecieron.182
176

 

 

4.   El regreso de los migrantes Purenchecuarences a la comunidad 

 

La comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro tiene un alto porcentaje de población 

migrante, se van principalmente a México, Guadalajara, Morelia y Estados Unidos. En 

las fiestas del pueblo todos los migrantes regresan y podemos verlos junto a sus 

familias portando orgullosamente el traje típico (principalmente entre las mujeres). 

La gente migrante de Purenchécuaro se conforma con regresar al pueblo 

periódicamente para celebrar con sus familiares las fiestas religiosas del pueblo, que 

se llevan a cabo a finales del mes de septiembre y principios de octubre,  en navidad, 

ya que con ello tratan de afianzar su identidad y sentimiento de pertenencia de la 

comunidad que con el paso de los años  se ha ido debilitando.  

Platicamos con algunas personas jóvenes y pudimos observar que están 

olvidando su lengua madre, preguntamos por qué y nos dijeron que es por causa de 

las burlas y la discriminación de que son objeto, pero también pudimos observar que 

entre los adultos más viejos platican en su lengua, solo que los niños y jovencitos no la 

hablan 

                                                           
181   Http://migrantes.michoacan. Gob.mx/index.phb. 
182    Idem. 
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Sin embargo, cabe señalar que los migrantes que regresan a San Jerónimo 

Purenchécuaro, ya no son los mismos que partieron, ya que ahora traen consigo 

diferentes formas de pensar y de ver la vida, así como modalidades en la forma de 

vestir y actuar, lo cual los constituyen en un foco de innovación para los lugareños de 

la comunidad. 

 

4.1. Fiesta y religión 
 

La fiesta patronal en San Jerónimo Purenchécuaro está dedicado al Sr. San Jerónimo, 

que se celebra el 30 de septiembre y se termina el 3 de octubre con la encaminada de 

las bandas; en estas fechas es cuando regresan muchos de los migrantes que se 

encuentran fuera de la comunidad, pero la llegada de estas personas son días antes ya 

sea porque son los cargueros (personas que se encargan de realizar la celebración de 

la fiesta), por lo que tienen que salir a invitar a sus familiares y amigos para que los 

acompañen en la realización de la fiesta o prepararse para llevar a cabo la fiesta, por 

lo que durante estos días se pueden ver camionetas con placas de Oregón o Chicago, 

en donde traen muchos regalos para su familia que se encuentran en el pueblo. 

Muchas veces el migrante nada más espera el día en que llegue la fiesta del 

Patrono para poder regresar a su lugar de origen. Este hecho de estar esperando el 

festejo ayuda a mantener su identidad en una tierra extraña, asimismo reafirmar su 

integración  en la comunidad de origen donde se sienten queridos y respetados, y  

además con las otras personas comparten su idioma y su cultura. 

De esta manera la fiesta del santo patrono viene a ser el motivo del 

reencuentro entre los “ausentes” con sus familiares, y en sí con el pueblo mismo. Por 

esta razón, la celebración que se hace cada año para conmemorar al santo es más que 

un día de fiesta religiosa: es una reafirmación de la comunidad y sus gentes. Para 

muchos migrantes de San Jerónimo Purenchécuaro, el regreso representa el  mismo 

fin y la oportunidad de demostrar lo bien que les ha ido en el “norte”. 

Durante la fiesta patronal de San Jerónimo Purenchécuaro se llena de gente 

que regresa en sus lujosas y pulidas camionetas que llenan las calles del pueblo. En 

estas fechas las peregrinaciones a la iglesia se dan todos los días y los momentos más 
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importantes de la vida de estos migrantes se celebran durante la fiesta: las parejas 

que son recién  casados se encargan de la procesión de la entrada de los cirios a la 

iglesia y los niños hacen su primera comunión y son confirmados, los viejos amigos se 

sienta en la placita para conversar sus experiencias vividas durante el tiempo que no 

se vieron, después se van al baile que se organiza cada año en la  cancha de básquet 

bol en donde se divierten tanto los migrantes, como las personas del pueblo y las 

personas de los pueblos vecinos de la comunidad. 

Aquellos migrantes que pudieron regresar a San Jerónimo participan en las 

procesiones religiosas como es la entrada de las velas a la iglesia, en la procesión que 

hace el Santo Patrono a la comunidad y los actos litúrgicos  como es la misa grande o 

en la misa que se realiza en honor a los migrantes que no pudieron regresar al pueblo, 

en donde el padre da un sermón para que se reafirme el sentimiento colectivo de 

unidad y de identidad en todo el pueblo. 

En las festividades de diciembre se realizan las festividades del 12 de 

diciembre en honor a la virgen de Guadalupe, el 24 y 25 en se festeja la noche buena y 

la navidad del Niño Dios y la del 31 en donde se hace una misa de acción de gracias 

por terminar un año más y por las bendiciones recibidas, en estas fiestas participan 

todas las personas de la comunidad como los migrantes que regresan aunque éstos 

muchas de las veces no vienen en sí a festejar estas fiestas sino a celebrar sus propias 

fiestas familiares como son las bodas, quince años, bautizos o simplemente por estar 

reunidos con sus familiares de la comunidad.   

Claro que la magnitud del movimiento migratorio que se genera hacia los 

Estados Unidos afecta naturalmente muchos de los ámbitos de la vida social de las 

comunidades michoacanas. Como son: la gran cantidad de remesas en dólares que 

estas comunidades, la ausencia periódica de los miembros productivos de la familia, 

así como sus múltiples consecuencias, que dejan en los patrones de organización 

sociocultural y económica en la comunidad de origen. 
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4.2. Impacto de las remesas en San Jerónimo 
Purenchécuaro 

 
El fenómeno migratorio como las remesas constituyen aspectos generalizados en la 

vida del país, pues involucran a uno de cada cinco hogares mexicanos, elevándose tal 

proporción de algunas regiones, como las áreas rurales de nueve entidades 

federativas del centro-occidente de la República, donde de cada dos hogares uno está 

relacionado con el vecino país del norte por recibir dólares, porque entre sus 

miembros hay alguno o algunos que vivieron o trabajaron (o trabajan) y/o porque de 

esta unidad doméstica salió alguna persona para radicar en Norteamérica.183
177

 

Muchas de las personas que se quedan en San Jerónimo Purenchécuaro, son 

antiguos migrantes que debido a su edad avanzada han decidido permanecer en la 

comunidad; algunos de ellos reciben pensión por parte del gobierno estadounidense, 

mientras que otros se mantienen de lo que les mandan su hijos que se encuentran en 

“el norte”, lo complementan con el cultivo  del campo  y la crianza de ganado vacuno 

que les sirve de autoconsumo y de venta para los lugareños de la comunidad en una 

de las fiestas tradicionales del pueblo.  
“[…] En el 2001 me llego un papel en donde me decía que ya había completado los  65 
años de edad y que había completado el tiempo de antigüedad en la misma compañía y 
con el mismo patrón en el campo y que era tiempo de que me debía de retirar del trabajo 
y así fue me jubile, en el 2004 me empezó a llegar la pensión ahora ya vamos con mi 
esposa a Santa Ana, California a visitar mi hija y mi hijo en donde duramos unos 22 días o 
un mes y regresamos al pueblo […].”184 178 

 

Entre las principales personas que hoy en día se encargan de la actividad 

agrícola de la comunidad son personas que oscilan entre los 50 y 60 años, lo que 

significa que las nuevas generaciones desconocen las actividades agrícolas o al menos 

no se preocupan por incursionar en ellas, ya sea porque se encuentran estudiando o 

prefieren irse a los Estados Unidos, Morelia o Guadalajara a trabajar en una tienda 

comercial o en la construcción. 

                                                           
183   Rodríguez Ramírez, Héctor. Migración internacional…, p. 215.   
184  Entrevista al Sr. Primo Gutiérrez de 75 años, exbracero y jubilado. ETB. En la comunidad de San 
Jerónimo Purenchécuaro, Michoacán. Municipio de Quiroga. 11 de agosto  2009. 
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Otras personas que se encuentran en la comunidad son las personas que han 

logrado estudiar una profesión, que muchas de las veces ha sido financiado por 

dinero del padre migrante, otro sector social que está en el pueblo son las mujeres 

que se quedan a cargo de la familia, en donde tienen que cambiar su rol social 

tomando el papel de padre y madre de los hijos. 

 De tal manera que cuando se dan los cambios de roles sociales las esposas de 

los migrantes toman el rol de padre y madre al mismo tiempo, en donde les toca 

encargase de la educación de los hijos, como de saber aprovechar los recursos que 

envía los migrantes para la manutención de los hijos que están a su cargo. Como 

también la responsabilidad de hacer trabajar y producir las tierras encargándose de 

contratar a los peones o donde ellas mismas se encargan de esas labores agrícolas.  

De esta manera las personas que se quedan en San Jerónimo Purenchécuaro 

se encargan de administrar las remesas que envían los migrantes, que los utilizan 

para el sustento familiar, de donde van guardando poco para el mejoramiento de la 

casa o para la obtención de un negocio o de ganado que se convierte en un recurso de 

inversión que puede utilizarse en una emergencia familiar. Al igual que en la mayoría 

de los trabajos realizados sobre el uso de las remesas, en Purenchécuaro los recursos 

recibidos son utilizados de igual manera como nos lo dice Héctor Rodríguez en su 

investigación.185
179Las remesas enviadas o traídas por lo migrantes, tienen un efecto 

directo en las familias que las reciben y, un efecto indirecto en todas las familias que 

se relacionan con el gasto de ese dinero, por lo que la comunidad también se 

encuentra involucrada en estos procesos sociales. 

Los migrantes que regresan no solo desean adquirir una casa, sino también 

proveerse de los bienes de consumo duradero que hace que la vida sea más cómoda y 

fácil; estos bienes son muy anhelados, de poseerlos aumenta el estatus social y el 

prestigio de la familia dentro de la comunidad. Durante el periodo del Programa 

Bracero los migrantes usaban todos sus ahorros anuales para la construcción, 

ampliación de sus casas en la comunidad, si les iba bien en el viaje o sino simplemente 

se utilizaba para la manutención familiar. No como hoy día que muchos de los 

                                                           
185  Ibíd.,  p. 217. 
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migrantes solo les interesa tener carro, casa y otras cosas materiales, pero sin la 

intención de buscar la forma de invertir su dinero en un negocio. 

La mayoría de las casas de los migrantes de San Jerónimo Purenchécuaro se 

encuentran abandonadas durante la mayor parte del año, así que esto es un reflejo de 

que para estas familias, el “sueño americano” significa hacer suficiente dinero y salir 

de Estados Unidos con el fin de regresar a su pueblo; pero lo que en realidad pasa es 

todo lo contrario, ya que se convierten en personas consumistas que van haciendo 

que crezca el número de personas que ya no quieren regresar a la comunidad y solo 

mandan dinero o cosas materiales a la gente de la comunidad con la idea de mejorar 

sus condiciones de vida. 

Sin embargo, el impacto de las remesas no puede, ni debe limitarse 

únicamente a la cuestión familiar como sucedió en el periodo del Programa Bracero, 

ya que las personas de la comunidad de esta época nos comentaron que el capital 

obtenido como braceros solo lo habían utilizado para la manutención familiar. En la 

época actual se han hecho muchos arreglos a la comunidad de San Jerónimo 

Purenchécuaro con los dólares de los migrantes. Es decir, ya no solo se trata de 

trabajo individual cristalizado en dólares que son recibidos en el terruño para 

aplicarse en los sueños familiares, sino que el uso de los recursos se amplia para 

asegurar que la cultura materializada se conserve y expanda en toda la 

comunidad.186180 

De esta manera, las personas de la comunidad de San Jerónimo 

Purenchécuaro reflejan los éxitos y los logros de sus “ausentes”, en la medida en que 

los emigrados logran la comunicación con la familia y con los paisanos para expresar 

su deseo de conservar y acrecentar la cultura local, como un testimonio para las 

generaciones actuales y futuras. 

Sin embargo, hay personas de la comunidad que solo gastan el dinero en 

fiestas y ropa, y en las casas que habitan cada vez menos mientras ese dinero podría 

ser utilizado o invertido en alguna actividad productiva que sirviera para incentivar la 

economía local, o bien en utilizarlo en financiar el estudio de sus hijos para que de 

                                                           
186  Morán Quiroz, Luis Rodolfo,. El impacto material y cultural de los envíos de los migrantes. En: 
http//www. Migraciónydesarrollo.org.  p.  4. 
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esta manera tengan más oportunidades de trabajo. A pesar de esto, la gente que vive 

en el pueblo tienen la idea de que si no fuera por los que se van al “norte” y se 

sacrifican en ir a ganar los dólares en aquel país, el pueblo se encontraría en muy mal 

estado. 
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Conclusiones 

 
En el transcurso del estudio de la investigación pudimos conocer y analizar el 

contexto histórico que predominaba durante la época en que se realizo el convenio 

del Programa Bracero entre el gobierno de México y Estados Unidos, pacto en el cual 

se estipulaba que México proporcionaría cierto número de trabajadores temporales 

para que fueran a laborar en las haciendas norteamericanas a consecuencia de que el 

gobierno estadunidense había decidido participar en la Segunda Guerra Mundial, de 

tal manera que sus trabajadores connacionales habían tenido que enlistarse en las 

tropas del ejército, por lo que tuvieron que abandonar sus actividades, dejando así un 

gran número de vacantes de trabajadores agrícolas, lo que provoco una gran 

inconformidad entre los principales hacendados norteamericanos, por lo que 

solicitaron a su gobierno que solucionara este problema. 

De tal manera que el gobierno estadounidense vio la necesidad de realizar un 

convenio con el gobierno de México, en donde se acordaría la importación de 

trabajadores temporales que fueran a ocupar las vacantes existentes en el sector 

agrícola, para así evitar que se perdieran las cosechas y que su economía se viera 

afectada por su participación en la guerra, por lo que el presidente de Estados Unidos 

Franklin Roosevelt tuvo la necesidad de presentar su solicitud de realizar un 

convenio de importación de trabajadores temporales al presidente de México Manuel 

Ávila Camacho. 

Ante la solicitud hecha por el gobierno estadounidense al gobierno mexicano 

este se mostro renuente ante esta solicitud a consecuencia de que no se olvidaba los 

malos tratos que habían sufrido muchos mexicanos durante la época de las 

deportaciones masivas hechas por este vecino país del norte en épocas anteriores. A 

pesar de que el gobierno mexicano no estaba convencido de realizar el convenio con 

Estados Unidos se empezaron hacer los primeros acercamientos de negociación entre 

los principales representantes de gobierno de cada país.  

Después de haber entablado las pláticas pertinentes de la negociación del 

convenio entre los principales representantes de ambos países, el presidente de la 



 
 

139 
 

república mexicana se reunió con la comisión que estuvo presente en las 

negociaciones para evaluar que tan propicio era aceptar el convenio, de esta forma se 

analizo las ventajas y desventajas que traería el establecimiento de este programa en 

nuestro país. Al parecer nuestro gobierno mexicano, solo se inclino en ver las ventajas 

de esto por lo que determino que se estableciera una comisión que se encargara de 

vigilar que los contratos que firmarían los trabajadores mexicanos tuviera las 

mayores garantías posibles, a otra comisión se le asigno la tarea de que vigilara de 

que todo lo estipulado en el convenio se cumpliera. 

El gobierno mexicano después de haber analizado las ventajas del convenio y 

de saber de que no estaban en su mejor momento para poder generar las suficientes 

fuentes de empleo que estaban solicitando un gran número de personas 

desempleadas de diferentes partes de la república mexicana, de tal manera que 

acepto que se estableciera el convenio y así quitarse ese cargo de encima, ya que las 

personas que no tenían trabajo podían obtener uno en los Estados Unidos y también 

así el país mexicano podrían conseguir maquinaria que se utilizaría para salir del 

rezago económico en que se encontraba. 

De tal manera que al entrar en vigencia el programa Bracero en república 

mexicana para algunos gobernadores de los estados del centro la contratación de 

cierto número de personas de esos lugares les parecía bien, ya que tenían una 

sobrepoblación y de esta forma se aligeraría la demanda de trabajo por parte de estas 

personas, para los gobernadores de los estados del norte la contratación de personas 

no lo percibían bien a causa de que temían de que sus estados quedaran despoblados 

por la salida de trabajadores que irían a laborar a las haciendas norteamericanas; 

pero a pesar de las inconformidades existentes se puso en vigencia el programa. 

Fue así que llegaron las primeras contrataciones de braceros al estado de 

Michoacán en donde el gobernador Félix Ireta ordeno que se vieran favorecidos con 

el mayor número de contrataciones los municipios que se habían visto afectados por 

los desastres naturales ocurridos durante esta época como fue la erupción del volcán 

Paricutín en el municipio de Uruapan, las inundaciones ocurridas en la Cuenca del 

Lerma así también por las consecuencias traídas por el cambio del modelo económico 

en el país dejando de lado el sector agrícola para convertirse en industrial. 
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El sector campesino fue el que se vio más afectado por los desastres naturales 

ocurridos en el estado y la crisis económica que imperaba en la época, de tal manera 

que al enterarse de las contrataciones de braceros los campesinos lo percibieron 

como algo bueno, ya que estas personas lo utilizaron como una herramienta o forma 

para resolver su situación económica y poder así salir de la pobreza en la que estaban 

inmersos y poder lograr el tan anhelado progreso económico. 

De tal manera que la idea de ser contratados como braceros seria una 

solución para salir de sus problemas económicos, esta idea se rego rápidamente entre 

la población campesina, por lo que la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro no 

quedo exenta de este acontecimiento, ya que no tardaron en llegar las primeras 

contrataciones. Así que los primeros purenchecuenses que salieron de la comunidad 

para dirigirse a los Estados Unidos a trabajar, se fueron con la idea de obtener dinero 

que le sirviera para solventar las necesidades básicas de la familia, ya que la situación 

económica local no era muy buena a causa de las malas cosechas obtenidas del 

campo, en la poca obtención de pescado del Lago de Pátzcuaro y ante la falta de maíz 

y pescado, también disminuyó el comercio, ya que no había los suficientes productos 

que comerciar, es decir, que los pocos productos que se obtenían del campo y del lago 

eran utilizados para el autoconsumo de las familias de la comunidad. 

Otros factores que también impulsaron la migración durante la esa época 

fueron las inexistentes fuentes de trabajo en la comunidad de San Jerónimo 

Purenchécuaro, la existencia de niveles bajos de vida, la desatención por parte del 

gobierno a las zonas rurales y la  restricción de apoyo por parte del gobierno al sector 

campesino, así mismo  el malinchismo del mexicano al preferir productos extranjeros 

en vez de nacionales que van a desembocar en el bajo pago de las mercancías que 

producen los campesinos afectándoles de manera significativa su economía, lo que los 

obligo a emigrar;  y tener que adaptarse a la dinámica migratoria que generaba el 

convenio del Programa Bracero de ir a trabajar una temporada a las haciendas 

norteamericanas  y después regresar al pueblo para volver a ser contratado como 

bracero. 

 

 



 
 

141 
 

De tal manera que las personas de esta comunidad al empezar a enrolarse en 

el proceso migratorio lo empiezan a ver como una forma de vida que los ayudaría a 

salir del rezago económico en que se encontraba, ya que trabajarían una temporada 

como braceros y regresarían a su lugar de origen a hacer producir sus tierras y así 

poder complementar la economía familiar. Esto nos demuestra que el proceso 

migratorio que se desarrollo durante el Programa Bracero para las personas de esta 

comunidad es percibida como una estrategia que les permitió que la propia familia y 

el pueblo en general  pudiera seguir subsistiendo. 

De tal manera que el proceso migratorio que se desarrollo durante el periodo 

del Programa Bracero trajo consigo un efecto que no habían contemplado las 

personas de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, ya que la migración de 

estas personas contribuyo muy poco en el desarrollo y crecimiento económico de la 

comunidad de San Jerónimo, a causa de que fue muy poca la cantidad de dinero que 

los migrantes invirtieron en la producción agrícola, porque la mayor parte del dinero 

ganado fue utilizado para la manutención familiar provocando que no se incentivara 

la economía local y generando así una dependencia poco benéfica en la migración. 

De esta manera podemos decir que Purenchécuaro es una prueba de que la 

migración a Estados Unidos no mejora las condiciones que la crean, y por el contrario 

se produce más migración lo que obstruye la capacidad de la región para desarrollar 

su economía local. Aunque es indudable que este fenómeno sí ha traído desarrollos a 

Purenchécuaro, pero este desarrollo es aparente. 

Así que las primeras personas de la comunidad de Purenchécuaro que 

empiezan a enrolarse en el proceso migratorio empiezan a tomarlo como una forma 

de vida, por lo que comienzan a dar de manera incipiente la formación de las llamadas 

redes sociales que les servirán para ayudarse entre los migrantes  establecidos en 

Estados Unidos y los paisanos del pueblo, para obtener información del país receptor 

de los migrantes, es decir, saber donde hay trabajo en las haciendas norteamericanas, 

donde se puede hospedar, quien puede transportarlo al trabajo, donde se puede 

comer y entre otras cosas importantes para la persona que quiera incursionar en el 

proceso migratorio. 
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Debido a la formación de las redes sociales algunos de los migrantes de 

Purenchécuaro no solo se fueron una vez sino varias veces debido a las necesidades 

económicas existentes en la época hizo que algunos de los braceros optaran por 

llevarse a sus hijos varones mayores de edad a trabajar, para que ayudara con los 

gastos familiares, ganaran su propio dinero y así aprendieran a ser autosuficientes 

para cuando decidieran casarse ya pudieran mantener a la esposa. Así que hay 

personas de la comunidad que desde esa época pudieron arreglar su situación legal 

en aquél país, por lo que aun se siguen yendo a  Norteamérica a recoger su pensión y 

a visitar a los familiares que radican por allá.  

Otro factor importante en el proceso migratorio de la comunidad de San 

Jerónimo, durante el Programa Bracero es el intercambio de roles sociales que se 

empezó a dar, ya que las madres de familia tuvieron que quedarse con la 

responsabilidad de los hijos para educarlos y solventarlos económicamente mientras 

el padre migrante tenga la oportunidad de enviar dinero para la manutención de la 

familia, de hacer producir las tierras y de encargarse de llevar un cargo eclesiástico o 

civil que los identifica como miembros de la comunidad. 

Por lo tanto el impacto de la migración tanto en el país de origen como en el 

de destino es indiscutible, es decir, mientras  en México se estaban dando cambios en 

la sociedad y salían un poco del rezago económico, en Estados Unidos los 

trabajadores temporales mexicanos con su esfuerzo hicieron productivas las 

haciendas norteamericanas contribuyendo así en el crecimiento económico 

estadounidense. Durante el desarrollo del convenio del Programa Bracero al parecer 

ambos países se veían beneficiados, pero en la realidad no fue así ya que México 

perdió muchos trabajadores que podrían haber hecho producir las haciendas 

mexicanas y lo poco que ganaban los braceros apenas les alcanzaba para la 

manutención familiar, mientras Estados Unidos se beneficiaba mas, por lo que este 

hizo varias veces la solicitud de renovación del convenio y fue él mismo que 

determino la clausura del Programa Bracero a causa de verse impotente de controlar 

al gran número de trabajadores mexicanos establecidos en sus haciendas 

norteamericanas.  
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Esto nos demuestra que el establecer el convenio del Programa Bracero 

ambos gobiernos no analizaron detenidamente las ventajas y desventajas que traería 

consigo el establecimiento del programa de importación de trabajadores temporales 

mexicanos a los Estados Unidos, ya que por lo visto solo se basaron en examinar los 

beneficios que traería a corto plazo; como fue la rápida obtención de mano de obra 

barata para los hacendados norteamericanos y por el otro lado una forma de resolver 

el desempleo existente en México. Nunca se imaginaron que el convenio generaría 

una gran demanda de aspirantes que no podrían ser absorbidos por la demanda de 

trabajadores convenido en el programa y que esto generaría que las personas que no 

se viera favorecidas buscarían otra forma para llegar al vecino país del norte y que la 

movilización de tantos trabajadores iban a ser difícil controlarlos.    

Algunas de las desventajas que se dieron durante el convenio fueron a causa 

de la falta de supervisión competente por parte de los funcionarios encargados de 

administrar el programa y el proceso de las contrataciones de los trabajadores 

haciendo que el convenio no lograra todas las metas planteadas, trayendo cono 

resultado que el gobierno norteamericano decidirá de forma unilateral dar por 

terminado el convenio. Pero a pesar de la terminación del Programa Bracero, la 

práctica migratoria continuó y no paró con la finalización de las contrataciones sino 

que se fortaleció y dio paso a otra modalidad migratoria en donde muchos de los 

braceros pasaron a la categoría de indocumentados. 

 Dándose así en el proceso migratorio una renovación  y que se sigue dando a 

través del tiempo, lo que lo convierte en un fenómeno continuo prácticamente 

imposible romper. Todo debido a la ya tradición de movilizarse hacia el vecino país 

del norte, esto nos permite ver que es si no imposible, por lo menos muy difícil el 

tratar de erradicar este fenómeno pensando en función de que esto sería lo mejor 

para la población de San Jerónimo Purenchécuaro, y en general para todas aquellas 

zonas rurales que presenten este fenómeno. Ya que hoy como nunca, la migración ha 

adquirido una importancia cada vez más relevante; tanto en las implicaciones 

económicas que trae consigo, como en los aspectos de carácter político, social y 

cultural.  



 
 

144 
 

Con esto podemos descifrar que una vez que un pueblo o ciudad se introduce 

en el proceso migratorio, surge un impulso que sirve de auto mantenimiento, que da 

como resultado una migración cada vez mayor y mejor fortalecida, lo que hace que se  

convierta en una dependencia mayor hacia los dólares que mandan los migrantes 

“ausentes” a sus familias, al grado de que la población está en espera de ese dinero 

para mantenerse en vez de realizar actividades productivas que le ayuden a 

complementar ese ingreso extranjero y que les permita llevar una vida y no de 

dependencia. 

Así que la migración que se ha dado y se sigue dando entre los 

purenchecuenses es un proceso dinámico y auto sostenido que se debe 

principalmente por los cambios estructurales que se dan en la comunidad y en los 

lugares receptores de estos migrantes, es decir, mientras en la comunidad de San 

Jerónimo exista la desigualdad económica a causa de  no contar con las suficientes 

fuentes de empleo que demandan los integrantes de la comunidad seguirán yéndose a 

los Estados Unidos en búsqueda de empleo y los norteamericanos sigan necesitando 

trabajadores el proceso migratorio se seguirá dando. 

De tal manera que al gobierno mexicano como al estadounidense les 

conviene realizar un nuevo convenio bilateral de importación legal de trabajadores 

mexicanos, ya que de esta manera se podría evitar la muerte de tantos mexicanos que 

intentan cruzar la frontera de manera ilegal y Estados Unidos no tendría que estarse 

preocupando en estar construyendo nuevos muros fronterizos, que en la realidad no 

es algo que detenga la migración indocumentada, ya que solo hace que las personas 

que buscan cruzar la frontera busque otra alternativa para llegar a su objetivo. Por lo 

que podrían tomar como ejemplo el Programa Bracero para realizar un futuro 

convenio de importación de trabajadores temporales, en donde se tomen en cuenta 

tanto los aciertos como los errores que tuvo este convenio y no se vuelvan a cometer 

los mismo errores que se tuvieron durante ese periodo, por lo que se puede partir de 

los logros obtenidos por ejemplo: la importación legal de trabajadores, la 

temporalidad de los contratos del trabajadores, el pago mínimo del salario que deben 

recibir el trabajador y las garantías del transporte,  del seguro médico y entre otros. 
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Al tratarse de una investigación con ciertas delimitaciones hizo que no 

pudiéramos abarcar todos los aspectos que tienen que ver con el proceso migratorio, 

por lo que quedan temas inconclusos susceptibles de mejorarse y otros que no se 

pudieron abarcar en la investigación que pueden ser abarcados por otros 

investigadores. De tal manera que esperamos que la presente investigación sirva 

como un referente para nuevos investigadores que este interesados en conocer más 

sobre el tema migratorio, tales como el tratar de investigar más a fondo sobre los 

cambios en la vida cotidiana de la comunidad a lo largo de las diferentes generaciones 

de migrantes, el impacto de las remesas en la comunidad durante el Programa 

Bracero y hoy en día, ya que en este aspecto no pudimos profundizar por falta de 

información que nos ayudara a comprobar la información recabada en las diferentes 

entrevistas realizadas entre los braceros y migrantes actuales. 

Otra línea que se podría generar a partir  de esta investigación sería un 

estudio sobre la desintegración familiar causada por este fenómeno migratorio, esto 

tomando en cuenta que muchos de los migrantes al irse a los Estados Unidos dejan a 

sus esposas como las responsables de la familia, siendo así que los niños al crecer sin 

una figura paterna optan por refugiarse en los vicios. Además de que la migración es 

la causante de que estos individuos lleguen  abandonar por completo a sus familias, 

ya sea porque desafortunadamente mueren en su intento de cruzar la frontera o 

porque se junta con otra persona en Estados Unidos. 
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 Anexo  1 
Formato de entrevista 

 
 
 

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 
 

FACULTAD DE HISTORIA 
 

Cuestionario que se aplico a braceros de la comunidad indígena de San Jerónimo 

Purenchécuaro (esta información es para uso exclusivo sobre la migración indígena a 

los Estados Unidos durante el periodo del Programa Bracero) 

 
Nombre del entrevistado: ___________________________________________ 

Ocupación: __________________________________________________________ 

Realizado por: ______________________________________________________ 

Lugar: ___________________________ Fecha: ____________________________ 

 

1.- ¿En qué año fue a trabajar a los Estados Unidos como bracero y cuantas veces se 

fue? 

2.- ¿Por qué decidió ir a trabajar a los Estados Unidos? 

3.- ¿Cuáles fueron los lugares que fue trabajar? 

4.- ¿Qué trabajos realizo como bracero? 

5.- ¿En que invirtió el dinero ganado en Estados Unidos? 

6.- ¿Cuál es su opinión sobre el Programa Bracero? 

7.- ¿A qué actividad se dedico una vez que terminaron las contrataciones? 

8.- ¿Tiene familiares en Estados Unidos durante este tiempo 
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Anexo 2 
Certificado de aspirante a bracero 

 

 
 

        Fondo del ayuntamiento, sección presidencia, años 1958-1959, Núm. caja 5, Núm. de Exp. 1, Fs. 1. 
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Anexo 3 
Lista de los aspirantes a braceros 

 

 
 

Fondo del ayuntamiento, sección presidencia, años 1962-1964, Núm. caja 19, Núm. de Exp. 3, Fs. 1. 
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Anexo 4 
Última hoja de la lista de aspirantes a braceros 

 

 

 
 

Fondo del ayuntamiento, sección presidencia, años 1962-1964, Núm. caja 19, Núm. de Exp. 3, Fs. 1. 
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Anexo 5 
Certificado de buenos antecedentes penales 

 

 
 
Fondo del ayuntamiento, sección presidencia, años 1958-1959, Núm. caja 5, Núm. de Exp. 3, Fs. 4. 
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Anexo 6 
Carta de consentimiento para que el hijo, 

 vaya a trabajar a los Estados Unidos 
 

 

 

 
 
Fondo del ayuntamiento, sección presidencia, años 1960,  Núm. caja 5, Núm. de Exp. 5, Fs. 4. 
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Anexo 7 
Solicitud de certificados para braceros 

 

 
 
 
Fondo del ayuntamiento, sección presidencia, años 1964,  Núm. caja 10, Núm. de Exp. 2, Fs. 4. 
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Anexo 8 
Demanda de un trabajador migrante 

 
 

 

 

 

     Fuente: archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
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Anexo 9 
Documento del sorteo de los certificados de bracero 

 

 

Fuente: archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
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Anexo 10 
Solicitud del paradero del Sr. Esteban Calderón 

 

 
 
 

Fuente: archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
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Anexo 11 
Carta poder de Sra. Luisa Aguilar viuda del exbracero Ángel Godines 

 

 
 
Fuente: archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
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Anexo 12 
Certificado de residencia de la Sra. Luisa Aguilar, para poder cobrar  

el ahorro que le debian de su esposo que participo como bracero 
 
 

 
 

Fuente: archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
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Anexo 13 

Certificado rechazado para ser aspirante a bracero del Sr. Ezequiel 
Alonzo Baltazar 

 
 

 

 
Fuente: archivo de la Jefatura de Tenencia de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro 
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Anexo 14 
Guion de entrevista a personas migrantes de la comunidad  

De San Jerónimo Purenchécuaro 
 

 

UNIVERSIDAD  MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. 

FACULTAD DE HISTORIA. 

 

 Cuestionario que se aplico a personas de la comunidad indígena de San Jerónimo 

Purenchécuaro (esta información es para uso exclusivo sobre la migración indígena a 

Estados Unidos. 

Nombre: ___________________________       Realizada por: ___________________________ 

Lugar: ______________________________       Fecha: ____________________________________ 

1. ¿En qué trabaja la gente en el pueblo? 

2. ¿Hay migración en el pueblo?  

3. ¿Hace cuanto que han comenzado a irse a los Estados Unidos? 

4. ¿Cuáles son las causas de la migración? 

5. ¿Qué cantidad de la población del pueblo se estima que actualmente radica en los 

Estados Unidos? 

6. ¿A qué parte de los Estados Unidos se va la Gente? 

7. ¿En que trabajan allá? 

8. ¿En qué tiempo regresan al pueblo? 

9. ¿De qué manera ha impactado o influido la migración en el pueblo? 

10. ¿De qué forma participan “los migrantes” en las actividades de la comunidad? 

11. ¿Cómo se percibe en el pueblo el futuro de la migración a Estados Unidos? 

 


