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Abstract.  

This investigation is about a little town called Santiago Tupátaro. At first 

moment the investigation shows how since colonial period the populated was 

located between two Catholic doctrines, the franciscanos from Pátzcuaro and the 

agustinos from Tiripetio. During the centuries XVII and XVIII Santiago Tupátaro was 

not doctrine stable. This town belonged to the two doctrines before aforementioned. 

It shows the historically populated place margin. 

The second part shows us the migration dynamic in Santiago Tupátaro from 

the bracero program in 1942 to 1986. In this part we can see some migration 

changes in Santiago Tupátaro that depends of the migration reforms in United 

States of North America also the economic- politic situation in this country.  

In the last part, the investigation shows us how the people of Santiago 

Tupátaro imagine the Unites States. We can also see in what the people invest the 

money earned in the North Country, during and after the bracero program. And 

finally the investigation shows us some changes in Santiago Tupátaro form the 

migration.   

Resumen.  

Esta investigación habla sobre un pequeño poblado llamado Santiago 

Tupátaro. En primer momento la investigación muestra como desde el periodo 

colonial, el poblado fue localizado entre dos doctrinas católicas, los Franciscanos de 

Pátzcuaro y los Agustinos de Tiripetio. Durante los siglo XVII y XVIII Santiago 

Tupátaro no estuvo en sola una doctrina. Este poblado perteneció a las dos 

doctrinas antes mencionadas. Por lo se que muestra al poblado históricamente en 

un lugar margen.  

En un segundo momento se muestra la dinámica migratoria en Santiago 

Tupátaro desde el programa Bracero en 1942. En esta parte podemos ver que los 

cambios migratorios en Santiago Tupátaro dependen de las reformas migratorias en 

Estados Unidos de Norteamérica, además de la situación política- económica de 

este país.  

Al final, la investigación muestra como las personas de Santiago Tupátaro 

imagina los Estados Unidos. Podemos ver también en que invertían el dinero las 

personas de Santiago Tupátaro durante y después del Programa Bracero. Al 

finalmente se muestra algunos cambios en Santiago Tupátaro desde la migración a 

los Estados Unidos.  

Palabras clave: Migración, espacio margen, cambio cultural, programa 

bracero, contexto regional.  
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Introducción. 

El motivo que impulsó esta investigación es conocer y tratar de entender el 

cambio cultural desde una perspectiva histórica a partir de fenómenos migratorios, 

específicamente en un espacio rural que forma parte de un conjunto regional más 

amplio, este es lugar es Santiago Tupátaro. Mi interés en este espacio rural nació 

de mi apego a la región, de la cual soy oriunda. Otras particularidades llamaron mi 

atención, entre ellas el  lugar margen que a mi consideración ocupa en el concierto 

regional; la creciente migración impulsada por el Programa Bracero a mediados del 

siglo XX;los cambios en las viviendas y la infraestructura comunitaria;el crecimiento 

muy lento de la comunidad y la expectativa de los jóvenes en migrar al finalizar la 

educación básica, entre otras cuestiones. 

El conocimiento de Tupátaro requería un estudio a profundidad sobre el 

espacio y su gente, entonces decidí centrar un hecho histórico en el que se vieron  

inmiscuidas muchas familias en la entidad Michoacana, este fue la migración de 

braceros a Estados Unidos en las décadas de 1942 a 1964.  

La ruta que emprendí dedicó tiempo a entender el espacio histórico de 

Tupátaro, los orígenes de aquella población y profundizar sobre los cambios 

socioculturales que se experimentaron en las décadas de 1942 a 1986 a partir de la 

migración de braceros. Esta temporalidad se propone porque abarca los cambios 

que se originaron a causa del éxodo de habitantes del pueblo de Santiago 

Tupátaro, principalmente, a Estados Unidos de América.   

La migración repunta en el lugar de estudio a partir de la implementación del 

Programa Bracero, efectuado por los ejecutivos de México y Estados Unidos. Es 

entonces en el año de 1942 en el que se comienza con esta investigación.  

Lo que se busca es observar la particularidad de este proceso en la sociedad 

de Santiago Tupátaro. El éxodo ha sido un fenómeno creciente desde la década de 

los 40´s en la comunidad y en la actualidad se presume que más de la mitad de los 

habitantes originarios de dicha población residen en Estados Unidos de América. La 
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relevancia del tema migratorio en cuanto impacto en las sociedades expulsoras y 

receptoras es de suma importancia social. 

Otro punto muy importante a tomar en cuenta, es que en la década de los 

70´s es cimentada la única vía de comunicación que da acceso a Tupátaro con 

otras poblaciones, como lo son la cabecera municipal, Huiramba, la ciudad de 

Pátzcuaro, la capital Michoacana, entre otras. Anterior a esto, el tiempo de recorrido 

en Santiago Tupátaro a la cuidad de Pátzcuaro era de tres horas. Ahora con la 

carretera el tiempo se reducirá a solo treinta minutos como máximo. Esta vía da 

como resultado la facilidad de movilidad a las personas y propicia el contacto 

cultural y económico  con otras sociedades.  

El estudio cierra en el año de 1986 ya que es a partir de este que los Estados 

Unidos implementan la ley migratoria IRCA, con la finalidad de tener más control en 

las fronteras, limitando aún más el ingreso de indocumentados y legalizando a 

muchos otros que comprobaron una residencia permanente en los Estados Unidos.  

Es con esta  ley que en el poblado de Santiago Tupátaro cambia la dinámica 

migratoria. Es a partir de esto que la estancia de los tuparenses comienza a 

prolongarse en los Estados Unidos. Como se mostrará en el presente estudio, es 

otra etapa migratoria del pueblo en estudio.  

Las preguntas que centraron mi investigación se relacionan con los cambios 

históricos en el espacio social para entender las relaciones en la región y la  

dinámica poblacional que refiere a su movilidad en el tiempo. De esta manera las 

preguntas fueron:¿Cómo se inserta la comunidad de Tupátaro en el contexto 

regional? Esta pregunta me obligó a tratar de entender el lugar que ocupó Tupátaro 

en la región durante la Colonial y hasta el siglo XX. Otros cuestionamientos que me 

permitieron explorar sobre la dinámica migratoria fueron ¿Cómo era la dinámica de 

migración antes del Programa Bracero en Santiago Tupátaro? Y ¿Cuáles son las 

características migratorias en Tupátaro durante el Programa Bracero y después del 

término de este? 
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La búsqueda de información del tema y preguntas centrales me permitieron 

trazar objetivos de investigación. Mi objetivo principal es entender la dinámica 

migratoria en Santiago Tupátaro a partir de la implementación del Programa 

Bracero y de la comprensión del espacio histórico. Para cumplir este esto fue 

necesario Analizar la inserción de la comunidad de Tupátaro en el contexto regional 

durante la época de la colonia y hasta el siglo XX; indagar la dinámica de migración 

antes del Programa Bracero en Santiago Tupátaro y explicar las características 

migratorias de Tupátaro durante el Programa Bracero y al término de este.  

Parto del supuesto que los cambios socioculturales que ha experimentado 

Santiago Tupátaro nos muestran dos factores que inciden de manera importante: 

emigración y construcción de caminos (desarrollo de infraestructura); sin embargo 

éstos no explican el cambio por sí mismos, es necesario entender el peso histórico 

que tiene el lugar que ocupa la comunidad en el concierto regional. De ahí se 

derivan las relaciones sociales, económicas, institucionales en las que participa.  

Los cambios socioculturales los podemos mirar en otros pueblos de origen 

indígena: Huiramba, Quirínguaro, Acuitzio de Canje y Tiripetío, solo por mencionar 

a los más cercanos a Tupátaro Los cuales han modificado muchas de sus 

costumbres y tradiciones a partir de 1942- 1986. Sin embargo, es necesario 

observar las particularidades considerando el efecto lugar.  

La región en la que se encuentra ubicada la población de Tupátaro se ha 

estudiado en muchas ocasiones, desde diferentes ámbitos, como política, 

económica, social o cultural. El hecho es que, en la mayoría de las ocasiones, se 

han realizado investigaciones sin particularizar en las localidades que conforman la 

rivera del Lago de Pátzcuaro. Es de suma importancia conocer las particularidades 

que caracterizan a esta región para así tener un conocimiento  y comprensión más 

amplia sobre esta.  

La situación geográfica de Tupátaro se ha encontrado en “las fronteras 

institucionales” lo cual ha incidido que Santiago Tupátaro, desde la época colonial y 
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hasta hoy sea un pueblo invisible, olvidado por parte de las autoridades jurídicas a 

las que ha pertenecido. 

Lo anterior debido a los padrones consultados del siglo XVII y XVIII que  

muestran como Santiago Tupátaro estuvo sujeto a Pátzcuaro y Tiripetío al mismo 

tiempo. A mediados del siglo XVIII es cuando pareciera que el estatus jurídico se 

define a favor de Pátzcuaro, y será hasta 1950 que se queda bajo la jurisdicción de 

Huiramba. Se tiene la referencia de que Tupátaro prefiere pertenecer a Huiramba 

por la cercanía, ya que en Pátzcuaro generalmente no se les atendía las  

peticiones. Pero de igual forma, actualmente el ayuntamiento de Huiramba poco ha 

hecho en esta cuestión, según me refiere el escultor Pedro Dávalos Cotonieto.       

Actualmente se halla dentro de la cabecera municipal de Huiramba, poblado 

de origen indígena, y que igualmente ha perdido muchas de sus características 

asociadas con lo indígena.  

La base de la economía es en primer lugar la migración, en menor medida la 

agricultura, el comercio y la ganadería. 

 

Las fuentes 

Para la realización de este trabajo de investigación realicé trabajo de 

revisión documental  que permitió la recopilación de información del espacio de 

estudio.Otra fuente fue la bibliografía especializada, en la que hallé conceptos 

teóricos que sustentan el estudio. Posteriormente consulté fuentes de primera 

mano: Archivo Histórico Casa Morelos, el Archivo General e Histórico del Poder 

Ejecutivo de Michoacán, archivo de la Tenencia en Santiago Tupátaro. Finalmente 

el trabajo de campo que permitió el contacto directo con el espacio y los actores 

sociales que se involucran. De esta manera, el acopio de testimonios posibilitó  

confrontar la información recopilada con la memoria colectiva.  

En un primer momento me estuve auxiliando de obras bibliográficas, 

posteriormente me dediqué a la investigación en fuentes de primera mano, con el 

objeto de hacer un acercamiento al lugar de estudio. Son pocas las investigaciones 
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realizadas a esta población, por lo que me auxilie de trabajaos que abordaran a 

Santiago Tupátaro superficialmente. Desde otra perspectiva se consultaron obras 

con temas referentes a migración, territorio, región, principalmente.   

Dentro de esta ruta de investigación se consultó el acervo documental de 

Archivo Casa de Morelos con la finalidad de realizar un antecedente a cerca de las 

jurisdicciones a las que ha pertenecido Santiago Tupátaro. Durante las consultas 

bibliográficas en investigaciones previas, pude notar que existía cierta polémica en 

este ámbito. Es por lo anterior que se revisaron los padrones de los siglos XVII y 

XVIII de esta población.  

El Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Estado de Michoacán, 

también fue centro de consulta. Este auxilió para comprender el contexto social, 

económico y político de la región en estudio. Muy importante fue la consulta de la 

sección de braceros y pasaportes, esto para observar la magnitud migratoria en la 

localidad de Tupátaro. 

Realicé entrevistas, con la finalidad de  dar a conocer los puntos de vista de 

aquellos que migraron a través del Programa Bracero. Las personas entrevistadas 

fueron: madres de familia, campesinos, adultos mayores, además del escultor 

Pedro Dávalos Cotonieto1.  

La línea historiográfica de mi tesis es de tipo regional. La definición de región 

es muy ambigua, esto es claro en un concepto para definir una ciencia social,  pero 

me parece adecuado como la maneja Eric Van Young la define “las regiones son 

hipótesis por demostrar”2, esto, en mi opinión, es acertado ya que cada región tiene 

un desarrollo y características diferentes, por esto sería un error crear una definición 

general para todas las territorios, simplemente no definiría a la mayoría de las 

                                                           
1  El escultor Pedro Dávalos es residente en el poblado de Santiago Tupátaro desde hace 

aproximadamente veinte años. Esta encargado del Taller de pasta de caña de maíz que se imparte 

en este pueblo. Su opinión es importante porque   tiene un referente de la migración desde otra 

perspectiva.  
2 Van Young, Eric,  “Haciendo historia regional: consideraciones metodológicas y teóricas”,  en Pedro 

Pérez Herrero, (comp.), Región e historia en México (1700-1850), México,  UAM, Instituto Luis Mora, 

1991, p. 101 
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regiones con sus particularidades. Como entiendo a Eric Van Young al decir 

“hipótesis por demostrar”, creo que se refiere a, que al finalizar el estudio de cierta 

territorio, se verá en éste lo que es esa región, se encontrará entonces su 

definición, pero no definirá a la demás regiones.  

 

Enfoque teórico metodológico 

 

Para el estudio consideré que el enfoque etnohistórico era apropiado para 

tratar el tema. Entendiendo que la etnohistoria realiza estudios antropológicos 

hechos con base en documentos. Carlos Martínez Marín nos muestra que “la 

etnohistoria puede ser definida como la explicación diacrónica (diferentes etapas) y 

sincrónica (relación entre estas etapas) de la cultura del hombre y de las 

sociedades, tratando de comprender mejor su estructura y su desarrollo histórico, 

tiene por objeto la reconstrucción histórico- cultural de los grupos indígenas 

autóctonos independientes de los sometidos al poder colonial, de grupos con 

cultura tradicional  y de grupos modernos marginales y de sus relaciones con los 

demás”3 . Agrega que su tarea consiste en convertir un material esencialmente 

histórico en material etnográfico. El método esencial de la etnografía es el método 

cualitativo, pero no se descarta utilizar otros, es más, es necesario y prudente 

utilizar más de un método, aunque exista el principal. Para este estudio será el 

antes mencionado 

En la investigación cualitativa que realicé considero la observación y el 

registro de la conversación o entrevistas.  

 

  

                                                           
3 Barbolla Díaz, Cristina, Investigación Etnográfica Métodos de Investigación Educativa en Ed. 

Especial, pág. 15.  
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Capítulo I. Búsqueda y construcción de la historia de Tupátaro 

Santiago Tupátaro en el contexto regional. 

 

En este apartado introduce al lector al espacio de estudio. Para ello situaré a 

Santiago Tupátaro en el contexto regional. En el capítulo utilizaré el concepto de 

región, el cual me ayudó a comprender las relaciones que se construyen en la 

comunidad. Así también, el concepto de región lo diferencio del territorio para su 

mayor comprensión. Se trata de la inserción de Santiago Tupátaro en el concierto 

regional mostrando sus características, ya sean políticas, económicas o culturales. 

Partiendo de aquí se busca identificar las particularidades de la comunidad, y los 

cambios ocurridos al interior de la población.   

Por lo anterior es imprescindible mencionar que Santiago Tupátaro, 

actualmente se encuentra en la región lacustre del Lago de Pátzcuaro, ubicándose 

al este de la ciudad, pero perteneciente a la cabecera Municipal de Huiramba 

(véase mapa 1). 

Una de las definiciones mayormente adoptadas para los estudios regionales 

es que “las regiones se estructuran básicamente a partir de las actividades 

económicas y políticas”4. Por ejemplo, en el caso de Santiago Tupátaro la relación 

que mantuvo con Pátzcuaro, por un lado, es de índole político, ya que aquí se 

encontró el centro de poder gubernativo hasta el siglo XX; por el otro, es económico 

en tanto que la ciudad se logró posicionar como centro económico desde el siglo 

XVIII, en el que Tupátaro participó en el movimiento de intercambios. Como lo 

menciona Smith“estos tipos de estructuración regional responden, en general a 

formas de organización de los intercambios y el papel que juegan los llamados 

lugares centrales” 5 . Indudablemente  la cuestión económica tiene gran 

                                                           
4 Velázquez, Emilia,  Relaciones, (Vol. 22,  número 87, antes del colegio de Michoacán) “El territorio 

de los popolucas de Sotepan, Veracruz: transformaciones en la organización y apropiación del 

espacio”, El Colegio de Michoacán, verano 2001, Zamora, México, pág. 18.  

5 Óp. Cit. Smith en Velázquez, Emilia, pág. 18.  
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importancia,sin embargo es indispensable considerar los elementos de vida cultural, 

política y social. Cabe destacar, que al interior de las regiones se observa 

desigualdad y particularidades entre sus partes. 

 

MAPA 1. EL LAGO DE PÁTZCUARO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://enbreve.villapatzcuaro.com/lago.htm, consultada 23/11/2014.  

En relación  a la definición anterior y de enriquecerla conceptualmente, una 

explicación más completa de lo que es una región en sus particularidades, retomo 

las reflexiones de Gilberto Giménez, quien insiste en mirar “un espacio valorizado 

desde perspectivas materiales y simbólicas”6,  simbólicas en el sentido de la cultura, 

lo que no se puede registrar en los estudios regionales desde una perspectiva 

                                                           
6 Óp. Cit., Smith en Velázquez, Emilia, pág. 17.   

http://enbreve.villapatzcuaro.com/lago.htm
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económica o política, es decir la información compartida entre dos o más grupos en 

interacción, la influencia que se comparte y adopta cada una tomándose como 

práctica cotidiana. En concordancia con lo anterior, Lomnitz menciona que: 

 … La teoría de los sistemas regionales ha dejado de lado el 

análisis de la producción cultural y la identidad, e identifica tres motivos de 

ello: a) el supuesto de que  la cultura es simplemente una adaptación 

racional a las fuerzas económicas y políticas del sistema regional; b) el 

énfasis de mapear “conductas observables” (flujos de mercancías, de 

personas, áreas de producción, etcétera)”; c) la reducción de la cultura en 

una interacción simbólica (intercambio de información) comprobable al 

cambio comercial. En contraparte la teoría cultural ha dejado de lado el 

análisis espacial, el enfocarse únicamente en el discurso y la retórica, 

considerando a la cultura como códigos separados de las condiciones 

sociológicas en las que son producidos.7 

Considerando la reflexión anterior, analizaré la región desde la propuesta de 

Adler Lomnitz, que concibe que  “La región sería el espacio de relaciones sociales 

en el que, en tanto miembros de un grupo dado, los individuos se relacionan 

económica, política y culturalmente con los otros, diferentes a ellos por creencias; 

por formas de ver la vida, de trabajar, de vestir, de gozar; por distintos grados de 

acceso a la riqueza, a la información, a los servicios, por maneras diferentes de 

hablar y comunicarse”. 8 Desde este último punto de vista de región es el que 

retomare para entender el concierto regional donde se ubica  Santiago Tupátaro.   

Es necesario definir el concepto de territorio, ya que es de suma importancia 

tenerlo bien diferenciado con el de región, tomaremos la enunciación de Adler 

Lomnitz: “el territorio donde se reproducen “las culturas intimas”9, el cual se refiere a 

la parte fraccionada de las regiones, es decir a la organización que sigue, en forma 

descendiente, a la región. Corresponde a la particularidad de un sitio inmerso en la 

región, que forma parte de esta en su conjunto con otros, “es decir la singularidad a 

                                                           
7 Ibídem, págs. 19- 20.  

8 Ibídem, pág. 21.  

9 Ibídem, pág. 21.  
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partir de la cual se establece la relación los con “otros” se construye en el territorio”, 

que es un espacio a la vez de dominio y de intimidad protegida”10, es el  lugar 

dominado y conocido por los habitantes, que es utilizado como beneficio y por tanto 

se considera de su propiedad.  

De esta manera, “el territorio y la región son, entonces, dos espacios de 

relaciones sociales que no se contraponen ni excluyen, si no que se 

complementan”11, y que siendo así no se debe de retomar uno u otro, si no ambos. 

De esta forma es posible mirar la complejidad de ambas escalas y analizar con 

mayor profundidad sus particularidades.   

Específicamente la zona lacustre del lago de Pátzcuaro es caracterizada 

principalmente por pueblos ubicados a las orillas del lago, y como centro regional  la 

ciudad de Pátzcuaro. El gran número de poblados de la periferia se mueven en 

torno a ella para realizar sus actividades comerciales y administrativas. Estos 

poblados son quienes, en gran medida, le dan vida a esta región.    

 

Pátzcuaro: el Lugar central.  

 

Este centrose ha consolidado históricamente desde el siglo XVI. Desde la 

época prehispánica era un espacio de importancia política y en la Colonia la 

presencia indígena fue muy relevante. La conformación de la cuidad de Pátzcuaro 

como sede política, cultural y posiblemente económica se remonta al año de 1538, 

cuando Vasco de Quiroga traslada la sede del reino purépecha, como una ciudad 

indígena y española. Para el siglo XVII, una vez que se traslada la sede política a 

Guayangareo parte del territorio es segregado de Pátzcuaro, a además de que 

otros poblados vecinos comienzan a tener protagonismo económico en la región. 

Estas situaciones ocasionan el estancamiento de la ciudad por aproximadamente 

                                                           
10 Ibídem, pág. 21.  

11 Ibídem, pág. 21. 
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un siglo. Posteriormente, en el siglo XVIII se observa esplendor económico 

reactivado por el comercio y traslado de familias españolas a Pátzcuaro.12 

Es necesario presentar la situación en que la ciudad obtiene los pueblos de 

indios sujetos a ella, en 1538 “una vez nombrada Pátzcuaro la nueva ciudad de 

“Mechuacan” hereda parte de la jurisdicción política del antiguo reino tarasco y con 

esta los pueblos de la rivera del lago”13. Tupátaro, el espacio de estudio que se 

privilegiará en esta investigación, pertenece y ha pertenecido a Pátzcuaro, por lo 

menos desde el siglo XVII. En este siglo a pesar de que fue crítico y Pátzcuaro 

perdió parte de su territorio, conservo aún un  vasto territorio bajo su dominio “la 

jurisdicción del gobernador de Pátzcuaro en el siglo XVII era sorprendente por su 

extensión y población. Siguiendo el contorno de los lagos se trataba de Cuanajo, 

Tupátaro, Janitzio, Zurumútaro, Huecorio, San Bernardino, Tzentzénguaro, 

Chapitiro, San Bartolomé, y San Pedro Pareo, Nocutzepo, Ajuno, Tocuaro, Arocutín, 

Uricho, Jaracuaro, Erongaricuaro, Pocuaro, Purenchecuaro, Pichataro, Tumbio, 

Huiramangaro, Santa Clara, Opopeo y Zirahuén.”14 

Pero esta cede tardaría en obtener relevancia ya que “no pasó mucho tiempo 

para que esta extensa alcaldía mayor comenzara a perder poder sobre parte de su 

territorio. Se formaron otras alcaldías como por ejemplo la de Celaya en 1571 y 

Zamora 1574. En 1600 la mayoría de los corregidores que estaban subordinados al 

alcalde mayor pasaron a rendir cuentas al Virrey.15 

La característica de la ciudad, al ser de indios y españoles causo 

descontento en la clase española ya que ésta buscaba establecer la cede del 

                                                           
12 M. Enkerlin, Luise, Tzintzun Revista de estudios históricos, “La ciudad de Pátzcuaro cabecera de 

la provincia de Michoacán  durante la primera mitad del siglo XVIII”, julio- diciembre, 1998. 
13 Op. Cit.  M. Enkerlin, Luise, Tzintzun Revista de estudios históricos, “La ciudad de Pátzcuaro 

cabecera de la provincia de Michoacán  durante la primera mitad del siglo XVIII”, julio- diciembre, 

1998, pág. 58.  
14 Castro, Gutiérrez, Felipe, Relaciones 89, volumen XXIII, “Alborotos y siniestras relaciones: La 

República de indios de Pátzcuaro Colonial”, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, invierno 

2002, pág. 213.  
15 M. Enkerlin, Luise, Tzintzun Revista de estudios históricos, “La ciudad de Pátzcuaro cabecera de 

la provincia de Michoacán  durante la primera mitad del siglo XVIII”, julio- diciembre, 1998, pág. 56.  
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obispado en la recién fundada Guayangareo por lo que,  y tras la muerte de Vasco 

de Quiroga, el “5 de diciembre de 1575 el Virrey Martín Manríquez de Almanza 

ordenó se trasladara la justicia, ayuntamiento y alcalde mayor de Pátzcuaro a la 

ciudad de Guayangareo… quedando ésta como capital de la provincia y la ciudad 

de Pátzcuaro reducida a tenencia. 16  Es en este momento que en Pátzcuaro 

comienza una crisis que se prolongará durante todo el siglo XVII, ya que al cambio 

de capital se le sumará el decrecimiento de la población así como la proliferación de 

otras regiones aledañas como fue el Bajío17.  

El panorama de la ciudad se tornará diferente cuando a finales del siglo XVII 

“los comerciantes españoles pascuareños, vuelven a conquistar para sí la capital de 

la provincia18, la sede del poder la conservará hasta mediados del siglo XVIII, 

cuando definitivamente pasa a la ciudad de Valladolid. Posteriormente a mediados 

del siglo “inmigro una nueva generación de comerciantes españoles que revitalizo la 

vida económica y política del lugar19, quienes con bases sólidas dieron más fuerza 

económica a la ciudad. Este grupo de españoles son quienes sientan las bases 

para transformar a Pátzcuaro en una región económicamente fuerte, caracterizada 

por su poder  de convocar a pueblos comerciantes. 

Actualmente esta región es muy amplia, en ella están integrados gran 

cantidad poblados, la mayoría son de origen prehispánico. Algunos todavía 

practican la lengua purépecha, su vestimenta típica, gastronomía, elaboración de 

artesanías, festividades, entre otras cualidades que dan muestra de la cultura  

purépecha. La zona lacustre abarca “seis municipios, que son: Pátzcuaro, Quiroga, 

Tzintzuntzan, Erongarícuaro, Tingambato, Huiramba y Nahuatzen, sin embargo es 

necesario aclarar que los tres últimos administrativamente ocupan una porción muy 

pequeña de la cuenca, la distribución se sitúa de la siguiente manera: 47 poblados 

de los 114 que se encuentran ubicados en esta cuenca pertenecen al municipio de 

                                                           
16 Op. Cit. Henkerlin, Luise, pág. 57.  

17Ibídem, pág. 57.  

18Ibídem, pág. 57.  

19Óp. Cit. Henkerlin, Luise, pág. 63.  
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Pátzcuaro, 16 al municipio de Erongarícuaro, 14 al municipio de Quiroga, 32 al 

municipio de Tzintzuntzan, dos de Nahuatzen, uno de Tingambato y dos de 

Huiramba.” 20 

Esta región es de un amplio territorio y de características muy particulares 

que la diferencian y la forjan como una de las más importantes en el estado. 

Geográficamente se encuentra en un punto estratégico que posicionan a esta 

ciudad como un lugar central, un mercado regional, un centro político económico. 

Además el que  se encuentra el lago, el cual en la región hace significativo el 

desarrollo económico en diferentes ámbitos, como lo es el comercio, pesca o 

turismo.  

En lo consiguiente se presenta entonces a la ciudad de Pátzcuaro como una 

región históricamente consolidada, como centro económico, político y cultural ha 

albergado en sus periferias a un gran número de poblaciones indígenas. 

 

El territorio de Santiago Tupátaro 

 

Enfocándonos ahora en Santiago Tupátaro, es una de las poblaciones que 

se ha encontrado históricamente en esta región, solo que con algunas diferencias 

geográficas con respecto de otras poblaciones. La mayoría de las comunidades se 

encuentran cerca de la rivera del lago. En el caso de Tupátaro, la comunidad no 

tiene acceso directo a Pátzcuaro se presenta obstaculizada por levantamientos de 

cerros, esta población, a diferencia de muchas de esta región, no tiene acceso 

directo al lago (Véase mapa 2 y 3). El mapa 2 y 3  nos muestran la división natural 

del poblado de Santiago Tupátaro y la ciudad de Pátzcuaro.   

 

 

                                                           
20  Chacón Torres, Arturo, Humedales del lago de Pátzcuaro, Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, Ramsar, CONANPO, 2004, p. 11.  
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MAPA 2. MAPA TOPOGRÁFICO DE LOCALIZACIÓN DEL LAGO ZIRAHUÉN. 
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Fuente: Vázquez, Gabriel, SCIELOvol.62 no.3, “Registro sedimentario de los últimos ca. 17000 años 

del lago de Zirahuén, Michoacán, México”, UNAM, México, 201 
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MAPA 3. MUNICIPIO DE PÁTZCUARO.  

 

 

 

 

                                                                                               Tupátaro   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de desarrollo Municipal de Pátzcuaro 2012- 2015, H. Ayuntamiento de Pátzcuaro 2012- 

2015, p. 36.  

Cabe recalcar que el poblado de Tupátaro tiene registros de existencia desde 

la época prehispánica, aunque no se tiene mucha información de él en esta 

temporalidad.  
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La jurisdicción de este poblado ha cambiado en el transcurso de la historia. 

Durante el siglo XVI  Santiago Tupátaro, al igual que Cuanajo y Tzurumutaro, 

pertenecían a la jurisdicción eclesiástica de la parroquia de San Salvador (que 

actualmente es la de la Virgen de la Salud) de Pátzcuaro, esto como marca el Auto 

estudio Municipio de Huiramba: Tupátaro y otras fuentes21. Pero para la fecha de 

1641, esta misma obra hace referencia que la jurisdicción pertenece a los frailes 

agustinos de Tiripetío. Con lo anterior y además con la revisión algunos censos de 

los siglos XVII y XVIII llaman la atención la situación de la jurisdicción de este 

pequeño poblado purépecha. Lo anterior, abre cuestionamientos sobre los cambios 

en las jurisdicciones a las que se adscribió Tupátaro. Los registros muestran que 

Santiago Tupátaro por lo menos durante el siglo XVII y durante las dos primeras 

décadas del siglo XVIII no tuvo un registro  constante en una sola doctrina. 

De acuerdo a las fuentes consultadas durante el siglo XVII Santiago 

Tupátaro se encuentra en una situación problemática de indefiniciónde jurisdicción.  

Por lo tanto es complicado establecer en qué período Santiago Tupátaro perteneció 

a la doctrina de Tiripetío. Para ser más claros, durante el siglo XVII las fuentes 

indican que Santiago Tupátaro pertenecía a Pátzcuaro y a Tiripetío.  

Se puede deducir que  Tupátaro probablemente perteneció a la doctrina22 de 

los agustinos durante el siglo XVI y que posiblemente fueron ellos quienes 

evangelizaron a la población. 

Existe referencia de que por lo menos a inicios del siglo XVII, para ser más 

exactos en 1619, el poblado se encontraba como perteneciente a la orden de San 

Agustín de Tiripetío como lo muestra la siguiente información:  

 

                                                           
21  Revista Comunidad Cristiana, Arquidiócesis de Morelia; Monografía Etnográfica de Tupátaro, 

ENAH, 2009. El Auto estudio Municipio de Huiramba es un artículo en el cual se integran testimonios 

de los habitantes del Municipio de Huramba. 

22 Me refiero a la división espacial donde se establece una orden religiosa, integrada por varios 

pueblos de indios. La cual la orden religiosa tiene como funciones evangelizarlos y posterior a esto, 

dar seguimiento a la catequización de la palabra del evangelio de Jesucristo.  
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“Se mandó se hiciera la séptima congregación en Jesús Huiramba, 

aunque finalmente se hizo en Acuitzio, a donde se llevó población de 

varios sujetos de Tiripetío, que fue la octava congregación; es decir que la 

población original de Tiripetío como cabecera se repartió entre estas y sus 

sujetos. Lo que llama la atención es que siendo Tiripetío la cabecera 

original, fuera el  lugar en el que quedara menor número de pobladores 

para 1619”.23 

 

Para darmás congruencia de que Tupátaro se encontraba dentro de este listado 

de pueblos para congregar se muestra el siguiente cuadro donde se hace mención 

de él en la séptima congregación:  

 

Cuadro 1. Las congregaciones de la Alcaldía Mayor de Valladolid en 1603 y la 

descripción de 1619.  

No. y 

cabecera de 

Congregación.   

Pueblos a congregar.  No. de 

tributarios 

Pueblos 

existentes en 

1619 

No. de 

vecinos 

1° 

A congregarse 

en Jesús.  

La 

congregación 

se hizo en 

Santiago 

Undameo 

Jesús: 

San Salvador Atecuaro; 

Siquimisío;  

Undameo y su barrio de 

San Bartolomé;  

San Gerónimo Ataquao;  

San Miguel Tzique.   

 

34 

27 

100 

64 

 

- 

- 

 

+ 235 

Jesús del Monte 

 

 

 

Undameo 

 

 

 

 

San Miguel 

25 

 

 

 

54 

 

 

 

 

12 

                                                           
23 López Núñez, Ma. Del Carmen, La apropiación del espacio y el nacimiento de las haciendas. 

Hacia  la articulación de la nueva estructura territorial, pág. 22. 
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Ychaqueo  

91 

2° 

A congregarse 

en 

Cinapécuaro, 

se dejaron 

tres pueblos: 

Cinapécuaro, 

Araro y 

Pucaneo 

Zinapecuaro: 

San Andrés Corao;  

Queréndaro;  

Araro su sujeto Guingao;  

Taimeo 

Ozumatlan;  

Xupacátaro; 

Pucaneo;  

San Lucas Pío 

80 

25 

30 

41 

95 

33 

30 

20 

40 

 

394 

Cinapécuaro 

- no se menciona 

en la relación-  

 

 

 

 

 

 

Bocaneo 

Pío- se menciona 

como sujeto de 

Tarimbaro- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

¿? 

3° 

A congregarse 

en Puruatiro 

(Al parecer 

Puruandiro ya 

que se 

menciona que 

estaba 

encomendada 

a Juan de 

Villaseñor)  

 

Puruatiro 

Teremendo y sus tres 

barrios:  

Santa María Coro. 

Santa Cat.  

Tzintzinmarao. 

Santiago Araseo.  

Xaxo con dos barrios; 

Curequi 

Yucucuato 

Carupo 

Chiquaquaro y su barrio 

San Pedro Uzpio 

 

45 

125 

 

 

 

 

 

75 

 

 

24 

43 

 

313 

Puruandiro 

Teremendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jasso  

130 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

310 

4°      
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Congregados 

en 

Indaparapeo 

Indaparapeo 

Santiago Tzindo y su barrio 

San Bartolomé.  

200 

20 

2 

 

222 

Indaparapeo – se 

menciona como 

barrio de 

Tarímbaro 

 

30 

 

 

 

30 

5°  

Congregado 

en Tarímbaro 

 

Tarímbaro y sus barrios:  

Atapaneo. Tacámbaro. 

Cuenceo. Santa María. 

San Mateo Conzeo y su 

barrio Cupertao;  

Santa Ana Peguandiro y su 

barrio Santa Cruz; San  

Pedro Patamuro y sus dos 

barrios: San Adrés y San 

Cristóbal; Yrapeo son sus 

dos barrios: Tzitzio.  

Acerumbenio, Ucareo, 

Cherapario 

 

444  

En total.  

 

Tarímbaro 

 

120 

6° 

Se 

congregaron 

en Matatzingo 

 

Matatzingo 

 Santa María con sus dos 

barrios Tzicio.  

Santiago Querétaro;  

Los Reyes; 

Santa Mónica    

 

310 

23 

 

 

22 

17 

 

372 

 

Charo  

 

500 

7° 

A congregarse 

en Jesús 

Uirambani. La 

congregación 

se hizo en 

 

Jesús Uirambani y sus 

barrios Contempan.  

Angatacuyo.  

Tetepeo. 

Cuitzeo.  

 

36 

 

 

 

80 

 

Jesús Viuramba 

 

 

 

 

 

70 
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Acuitzeo Suaxumbo.  

Tupátaro.  

Cuiaringuaro.   

 

20 

30 

20 

186 

 

Acuitzeo 

 

170 

 

220 

8° 

Se 

congregaron 

en Tiripetío 

 

Tiripetío y sus barrios: 

Aporo. 

Chiaquio.  

Checuacuáro.  

Contembaro.  

 

118 

 

Tiripetío 

 

50 

9° 

Se 

congregaron 

en Chucándiro 

 

Chucándiro; 

Urundaneo; Cutzurio; San 

Jerónimo; Marixo; 

Teporicuaro; Pío; San 

Sebastián; San Juan; 

Tanimirecha. 

 

134 

En total 

 

Chucándiro 

 

70 

Fuente: López Núñez, Ma. Del Carmen, La apropiación del espacio y el nacimiento de las hacienda 

hacia la articulación de la nueva estructura territorial, pág. 22. 

 

En torno a lo anterior se rastrea que Tupátaro se registró dentro de la 

jurisdicción de Pátzcuaro durante casi todo el siglo XVII,  como comprueba la 

siguiente información (véase mapa 4): 

 

“los pueblos que además de corresponderá la alcaldía mayor pertenecían 

al tenientazgo de la ciudad de Pátzcuaro tenemos que, desde 1631 y hasta 

finales del siglo no varían. Estos son: San Andrés Tocuaro, San Miguel 

Nocutzepo, San Pedro Pareo, San Bartolomé Pareo, Santa Ana Chapitiro, 
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Tzetzenguaro, San José, Huecorio, Tzurumútaro, Cuanajo, Tupátaro y San 

Gerónimo Janitzio”.24 

 

MAPA 4. LA REPUBLICA DE INDIOS DE PÁTZCUARO A PRINCIPIOS DEL SIGLO XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Castro Gutiérrez, Felipe, Relaciones 89, Vol. XIII, “Alborotos y siniestras relaciones: 

la República de indios de Pátzcuaro colonial”, Invierno 2002, p. 214. 

 

Los problemas de jurisdicción del pequeño poblado de Tupátaro 

probablemente se relacionan con su ubicación como lugar frontera, además hacen 

                                                           
24 M. Enkerlin, Luise, Tzintzun Revista de estudios históricos, “La ciudad de Pátzcuaro cabecera de 

la provincia de Michoacán  durante la primera mitad del siglo XVIII”, julio- diciembre, 1998, pág. 61.  
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pensar que no había control o interés en Santiago Tupátaro por parte de las 

doctrinas de los franciscanos de Pátzcuaro y los agustinos de Tiripetío.  

 En el siglo XVII siguen los registros de que Santiago Tupátaro pertenece a la 

doctrina de San Agustín de Tiripetío, pero igualmente aparece, en el mismo año, en 

los padrones de la Doctrina de San Salvador de Pátzcuaro como lo muestran las 

dos siguientes citas:  

 “Padrón echo por el padre fray Diego de Espinoza religioso de la 

orden de San Agustín ministro de doctrina en este partido de Tiripitio. 

Padrón de paz esta su gente que tiene esta feligresía en que San 

Fernando con dos cruses Ley por sonas de comunion i comunion son de 

confecion solas este año de 1683”.25 

 “Padron del Pueblo de Santiago Tupátaro de esta doctrina de 

Pascuaro año de 1683”.26 

Lo anterior hace suponer que Santiago Tupátaro estuvo dotando de tributo a 

las dos doctrinas por lo menos en el siglo XVII, al estarse registrando en las dos, se 

deduce que ambos doctrinas cobraban contribución a la población. Lo anterior se 

sustenta recordando uno de los principales objetivos de los padrones, que era 

registrar el número de población para identificar a las personas en posibilidad de 

aportar a la corona recursos ya sean, humanos, económicos o materiales.  

Aunque existe una posibilidad de que la recaudación la llevará a cabo la 

doctrina de Pátzcuaro, en lugar de la de Tiripetío, sin que Santiago Tupátaro tuviera 

que dotar de recursos a ambas doctrinas ya que: “las facultades de recaudación 

fiscal del gobierno patzcuarense iban más allá de los pueblos que estaban sujetos; 

por ejemplo, la republica que agrupaban a los barrios indígenas de Valladolid 

                                                           
25 AHCMO/Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos /1683. S. XVII/imagen 0000003030 

26 AHCMO/ Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos /1683. S. XVII/imagen 77 
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entregó durante mucho tiempo su tributo en Pátzcuaro aunque tenían su propio 

gobernador”.27 

Aún existe otro punto interesante en la situación jurisdiccional  de esta 

población, el análisis de algunos censos del siglo XVIII28 arrojan como resultado 

una peculiaridad en Tupátaro como lo es la siguiente: se hace referencia a que el 

poblado está sujeto a Cuanajo (este fue indiscutible posesión de la doctrina de San 

Salvador), sin embargo, en otros documentos no se menciona claramente que 

Tupátaro esté sujeto a Cuanajo, pero los censos ya citados aparecen como si se 

hubieran hecho como un conjunto solo diferenciando a los poblados, ejemplo: 

“Cuanajo y Abril 20 de 1760 “Padron de confesiones de el pueblo de Santiago 

Tupátaro anexo a este del Cuanaxo…”29 

En cuanto al hecho de que se presentan en un solo bloque pero 

diferenciando a cada poblado se presenta la siguiente información: “Padron de las 

familias de los naturales que viben en el Pueblo de Sta. Maria Natibidad Cuanaxo, 

Santiago Tupataro sus anexos año del señor de 1700…” 30 

Con las citas anteriores se puede deducir que probablemente los censos se 

realizaban de esta forma para adecuar  la información de las personas de estos 

pequeños poblados, con menor número de gente y además un poco más alejados 

de la rivera del lago. Lo anterior deduce también que si Tupátaro se registraba 

como parte de Cuanajo, ambos pertenecían a la ciudad de Pátzcuaro, ya que 

Cuanajo  siempre estuvo dentro del dominio patzcuarense.        

Estos hallazgos abren preguntas de investigación, que no resolveremos aquí, 

pero que hace cuestionarnos sobre el territorio de Tupátaro, situado como espacio 

                                                           
27 Castro, Gutiérrez, Felipe, Relaciones 89, volumen XXIII, “Alborotos y siniestras relaciones: La 

República de indios de Pátzcuaro Colonial”, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, invierno 

2002, pág. 208.  

28AHCMO/Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos/1758. S. XVIII/C. 1295, 

AHCMO/Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos/1760. S. XVIII/C. 1295.   

29 AHCMO/Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos /1760. S. XVIII/C. 1295.  

30 AHCMO/Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos /1700. S. XVIII/C. 310.  
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frontera desde el período Colonial, discusión que retomaremos para el período de 

estudio. Las dudas que se plantean respecto al período Colonial son ¿hubo disputa 

entre Tiripetío y Pátzcuaro por el territorio de Santiago Tupátaro?, y si la hubo o no 

¿cómo es que el territorio queda a manos de la doctrina de San Salvador de 

Pátzcuaro?, ¿qué importancia representó el pueblo para ambas órdenes religiosas 

ya mencionadas antes? 

Para mediados  del XVIII se puede asegurar que esta población 

indiscutiblemente fue posesión patzcuarense (véase mapa 5). Esto se afirma por el 

hecho de que ya no se encuentran registros de esta población en los padrones de 

Tiripetío, “a finales del siglo XVIII, la Inspección Ocular señala como pueblos 

subordinados al tenientazgo31 de Pátzcuaro los siguientes: Santa María Natividad 

Cuanajo, Santiago Tupátaro, San Pedro Tzurumútaro…” 32 . Cabe recalcar que 

durante el siglo XVIII la iglesia de Santiago Tupátaro queda en calidad auxiliar: “Al 

curato de Pátzcuaro se le regulan en sólo la cabecera, de obvenciones, derechos 

parroquiales y dotaciones piadosas, dos mil ciento cincuenta y tres pesos, de que 

deducidos setecientos pesos de tres ministros que mantiene, le quedaban libres mil 

cuatrocientos cincuenta y tres, a que agregados cuatrocientos cincuenta pesos que 

le contribuyen los vicarios de las iglesias auxiliares de Cuanajo y Tupátaro, es el 

todo de producto libre mil novecientos tres pesos.  1,903.0.”33 

                                                           
31 “cuya importancia radica en que a través de ellos puede inferir la relación entre el gobierno 

provincial y el gobierno local. El tenientazgo puede y debe de considerarse como una instancia de 

poder y autoridad con arraigo en la villa y provincia de los miembros de cabildo sus quehaceres, sino 

también de sus vínculos de parentela, de las pasiones humanas manifiestas en la cotidianidad del 

ejercicio público. Se explica entonces, las “clientelas y las alianzas” para así revelar “los orígenes 

potenciales de sus ligas y monipodios”, Romero de Solís, José, Conquistas e instituciones de 

gobierno en Colima de la Nueva España (1523-1600), El Colegio de Michoacán, México, 2007, p. 

156- 157.        

32 Opt. Cit. M. Enkerlin, Luise, pág. 61.  

33Mazín, Oscar,  El gran Michoacán en 1791, Sociedad e ingreso eclesiástico en una diócesis 

novohispana, David A. Brading y Óscar Mazín editores, El Colegio de Michoacán, 2009, pág. 109.   



32 
 

Lo antes expuesto  es algo que no se conocía en la historia del pueblo de 

Tupátaro ya que en algunas investigaciones se da por hecho de que, el ya 

mencionado lugar, durante la época de la colonia perteneció a los frailes agustinos 

de Tiripetio. Incluso la capilla a Santiago Apóstol, se construyó cuando el pueblo ya 

estaba bajo la jurisdicción de Pátzcuaro. Sobre este tema quedan todavía algunas 

preguntas por resolver, y que podrán ser retomadas en otras invariaciones futuras.  

 

MAPA 5. SUBDELEGACIÓN DE PÁTZCUARO (1790). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de subdelegaciones en la América Borbónica. 

Autoridades intermedias en transición, Valladolid de Michoacán, El Colegio de Michoacán, Zamora, 

Michoacán, Febrero, 2012, p. 220.  

 



33 
 

En el mapa 5, que refiere al  XVIII se ilustra perfectamente la ubicación de 

Santiago Tupátaro y la línea divisoria entre la subdelegación 34  de Pátzcuaro y 

Tiripetío. Muestra claramente que moviendo sensiblemente la frontera, Tupátaro 

pudo haber quedado dentro de la jurisdicción de los agustinos. La imagen además 

muestra la separación geográfica del Lago de Pátzcuaro.  

Se puede concluir que Santiago Tupátaro resultó dentro de la jurisdicción de la 

doctrina de San Salvador de Pátzcuaro desde la segunda década del siglo XVIII, y 

permanecerá en ésta hasta mediados del siglo XX.  

En 1950, como resultado de la Revolución Mexicana de 1910, se fraccionan las 

haciendas ubicadas en los alrededores de Santiago Tupátaro, creando con esto  

algunas poblaciones con ejidos y erigiéndose, con éstas un nuevo municipio, cuya 

cabecera sería Huiramba. 

A mediados del siglo XX, la jurisdicción de Santiago Tupátaro es segregada de 

la ciudad de Pátzcuaro, perdiendo esta última solo la central política y administrativa 

del poblado ya que la interacción económica será más dinámica con la histórica 

ciudad a comparación de la municipalidad recién fundada, que fue Huiramba. En 

1950, Santiago Tupátaro pasa a pertenecer a la jurisdicción de Huiramba, 

conservando el título de Tenencia.  

La Ley Orgánica de división territorial muestra lo anterior:  

"Se crea el Municipio de Huiramba que comprenderá los siguientes lugares:  

I. La Tenencia de Huiramba: las rancherías de El Pedregal y El Carmen; la 

Hacienda de Quirínguaro, y los ranchos de Las Tablas, El Refugio, La 

                                                           
34“los subdelegados como actores locales del poder que sirvieron para el ejercicio del poder de la 

corona en los pueblos; es decir como intermediaros del poder... las subdelegaciones como 

instituciones territoriales en las que conviven las autoridades temporales y espirituales, y que por lo 

tanto pueden mostrar el complejo entramado que representaba un espacio territorial conjugado con 

las estructuras de gobierno y la sociedad misma.”, Alcauter Guzmán, José Luis, Régimen de 

subdelegaciones en la América Borbónica. Autoridades intermedias en transición, Valladolid de 

Michoacán, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, Febrero, 2012, p. 19.  
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Joya, El Sobrado, La Providencia, La  Reunión, El Aguaje, El Saúz y San 

José, localidades que se segregan para este fin, del  municipio de Acuitzio.  

II. La Tenencia de Santiago Tupátaro, la Ranchería de Pueblo 

Nuevo y los Ranchos de  Canacuchu, El Zapote, Condémbaro, La 

Nopalerita, La Presa y Cerritos, que se segregan del  Municipio de 

Pátzcuaro. 

Artículo 2o. La cabecera municipal, será el pueblo de Huiramba que 

se eleva a la categoría de  Villa”.35 

Actualmente Tupátaro tiene categoría de un pueblo tenencia, perteneciente 

al Municipio de Huiramba. En 2010 lo habitaban 681 personas.36 

En el centro del pueblo; las construcciones rusticas de adobe, maderas y 

tejas; la capilla al Apóstol Santiago, con tu antiguo artesonado;  el Taller de 

recuperación de técnicas y oficios de la pasta de caña de maíz; son huella de la 

permanencia del población en ese lugar por siglos. Contrastante a lo anterior, en las 

periferias pueden verse las construcciones de concreto, algunas con tinte 

norteamericano. El turismo, en fines de semana, sábados y domingo 

principalmente, muestra a un poblado dinámico económicamente, con servicios de 

comida tradicional alrededor de la plaza y venta de muebles de madera artesanales. 

Matiz diferente se puede observar en cualquier otro día de la semana, donde el 

exceso de tranquilidad, habla de un pueblo desolado. Los pequeños 

establecimientos de abasto, ejemplo del poco movimiento comercial en el pueblo. 

Lo anterior muestra la poca actividad económica en Santiago Tupátaro, donde una 

importante actividad económica en el interior de pueblo es la agricultura, por lo que 

al no ser suficiente para el sustento, muchos de sus habitantes buscan  

oportunidades fuera de la comunidad.    

                                                           
35Ley orgánica de división territorial de Michoacán, número 175, Palacio del Poder Legislativo. 

Morelia, Michoacán, a 28 de julio de 1950. págs. 92- 93.  

36 Catálogo de Localidades, Sistema de Apoyo para la Planeación del PDZP, Secretaría de 

Desarrollo Social, 2010.  
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Fotografía 1. Capilla en Santiago Tupátaro, dedicada al Apóstol Santiago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nambo (2015). La capilla es conocida por  albergar un artesonado del siglo XVIII, y por ello 

acuden al poblado gran variedad de turistas los fines de semana, principalmente los días domingo. 

En la provincia de Michoacán, en la época de la Colonia, este tipo de artesonados sólo fueron 

realizados en comunidades con un alto índice de población indígena por lo que llama mucho la 

atención al contrastarla con la sociedad actual.  

El escaso transporte público  a la capital da certidumbre del  lejano contacto 

con la pequeña población rural. En cambio el transporte a la ciudad más cercana, 

Pátzcuaro, presume ser más constante, y muestra más acercamiento a ella.    

 

Fotografía2. Calle del centro de Santiago Tupátaro.  
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Fuente: Nambo (2015). Portal del centro de Tupátaro. En fines de semana en los portales se pueden 

observar diversidad de establecimientos que ofrecen servicio de comida mexicana a los visitantes. 

Entre semana es posible notar las solitarias  callesy sus portales, como lo muestra la fotografía. 

 

Los orígenes indígenas de Tupátaro.  

 

 En este segundo apartado se mostrará parte de la historia de Santiago 

Tupátaro, presentando antecedentes prehispánicos y, siguiendo un orden 

cronológico se continuará el proceso histórico que hizo a Santiago Tupátaro el 

pueblo de hoy. Se intenta mostrar sus orígenes indígenas y los cambios ocurridos al 

paso del tiempo, me refiero específicamente a sus costumbres y tradiciones. El 

tema de costumbres y tradiciones es muy complejo y no se puede solo explicar 

desde el presente es necesario indagar en la historia del poblado. Es por esto que 

el abordar el proceso histórico del pueblo es de suma importancia en esta 

investigación.  
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Se tiene el significado del nombre del pueblo Santiago Tupátaro, el primero 

hace referencia al apóstol Santiago, mata moros, patrono del pueblo festejado el 25 

de julio. Tupátaro, de origen indígena significa chuspata, en lengua purépecha, que 

es un sinónimo de tule “el nombre de Tupátaro proviene de la lengua purépecha y 

significa “lugar de tule”ya que cerca de la localidad se encontraba una laguna”37. 

Cabe recalcar que aunque las personas no hablan el idioma purépecha saben lo 

que significa el nombre, y justifican diciendo que sus abuelos lo platicaban, al igual 

de la existencia, en la época prehispánica de una laguna, que llegaba hasta la 

capilla, esto lo corrobora la obra de Eduardo Ruiz Michoacán: paisajes, tradiciones 

y leyendas” donde hace mención del lago: “los aztecas solicitaron de los tarascos el 

permiso de fundar otras ciudades en los vecinos lagos que se extendían en la que 

hoy es la llanura de Copan , al pie del cerro del águila, en el de San Andrés y en el 

de Tupátaro… como modulaciones del jilguero para sus amores. Cuando desciende 

por la colinas al lago de Tupátaro  rema en dirección de Huiramba”38 

Sin embargo, el poblado Tupátaro según las entrevistas realizadas a 

pobladores actuales, se menciona que el lugar originario de Tupátaro era otro, que 

le nombran “las quemadas”. En  la información de algunas entrevistas realizadas a 

los habitantes se menciona que el pueblo se cambió de lugar en la guerra cristera 

ya que hubo destrozos en la población. Esta información pone en cuestión la 

memoria del lugar. En las entrevistas realizadas  no explica o no saben 

exactamente  la temporalidad en que “el pueblo se movió”, solo saben que “vivían 

más arriba”. Esto da como posible interpretación, que la memoria del traslado dela 

población es reciente, sin embargo, los movimientos de las poblaciones pueden ser 

de tiempos más antiguos, tal vez, en el tiempo en el  que una buena parte de las 

poblaciones indígenas se trasladaron a otros sitios a inicios de la época colonial, 

para que vivieran en “cristiana policía”, es decir a la organización de los pueblos de 

forma más conjunta y los grupos que estaban en las faldas de los cerros, por lo 

general los bajaron a tierras planas.  

                                                           
37Arquidiócesis de Morelia, Comunidad Cristiana,  Nº 2618, domingo 2 de febrero de 2014, pág. 9.  

38 Ruiz, Eduardo en Cuevas, Adriana, Municipio de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo. 

Auto Estudio de Municipio. Comunidad e Huiramba, Instituto Michoacano de Cultura, 1983.    
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En el periodo precolombino ésta pequeña población posiblemente estuvo 

bajo la administración y subyugación, en un primer momento de Quirínguaro, 

posteriormente, tras la sujeción de este pueblo por los purépechas uacusechas, se 

sugiere que paso a ser administrado por Cuanajo, pero rindiendo tributo al poderío 

uacusecha “Tupátaro es conquistado por el señorío purépecha cuando este se 

encontraba dividido en triunvirato, Hiquíngare, Hirípan y Tangánxoan”39.  Santiago 

Tupátaro al ser una población con menor número de habitantes respecto de los 

pueblos más cercanos, fue destinada a “la posible correlación entre Curínguaro… y 

Cuanajo que ocupaban el mismo espacio geográfico y ambos tuvieron bajo alguna 

forma de dependencia al pueblo de Tupátaro”. 40 

Con lo que respecta al territorio, que en la época prehispánica perteneció a 

Tupátaro, los títulos de propiedad marcaban que: “En los antiguos límites Santiago 

Tupátaro colindaba, al sur, con Tacámbaro, al oriente con Acuitzio del Canje, al 

norte con el cerro de la Panzacola (actualmente cerro de San Isidro) y al poniente 

con Quirínguaro”.41 

De acuerdo con la información anterior, el territorio de Santiago Tupátaro era 

considerablemente grande a comparación con la actualidad. Esta información cobra 

relevancia al remontarnos a la época en la que el poblado de Quirínguaro (a 

escasos 10 minutos de Tupátaro) fue un cacicazgo fuertemente organizado, que en 

la época mesoamericana había sido hegemónico en la región lacustre e incluso 

tuvo a los tarascos uacúsechas de Pátzcuaro como renuentes vasallos 42 . 

                                                           
39Monografía Municipal, Ario Rosales, Pablo G. Macías, Gobierno del Estado de Michoacán, 1980, p. 

19.  

40 Castro, Gutiérrez, Felipe, Relaciones 89, volumen XXIII, “Alborotos y siniestras relaciones: La 

República de indios de Pátzcuaro Colonial”, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, invierno 

2002, pág. 223. 

41  Municipio de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo. Autoestudio del municipio: 

comunidad de Tupátaro. Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, Michoacán, 1983.  

42  Óp. Cit. Castro, Gutiérrez, Felipe, pág. 223.  
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Quirínguaro fue sometido por los purépechas de Tzintzuntzan en el año de 134043, 

la población a partir de esta derrota es segregada y la mayoría reubicada en otros 

poblados.  

Tras la casi destrucción de este poblado existe la hipótesis de que el vasto 

territorio perteneciente a Quirínguaro pasaría a pertenecer a Cuanajo, el pueblo casi 

seguramente heredó la población y amplísimas tierras y bosques del gran señorío 

de Curínguaro 44  (actualmente San Simón Quirínguaro).  Sin embargo, en esta 

exposición se sugiere que el territorio fue repartido entre Cuanajo y Tupátaro ya que 

por la descripción que se da de los límites territoriales del pueblo en estudio, se 

puede observar la adquisición de parte del territorio perteneciente a Quirínguaro, 

me refiero a la parte del lado Oriente, ya que es el espacio que se encuentra entre 

éste poblado y Acuitzio del Canje.  

La descripción de los límites territoriales de Santiago Tupátaro, mencionados 

arriba, hacen a un lado al poblado de Quirínguaro dejando sólo el espacio donde se 

ubica la población.    

 

Tupátaro en el Período Colonial 

Según un estudio etnográfico realizado la ENAH y el autoestudio del 

Municipio de Huiramba: comunidad Tupátaro, “… fue fundada en 1641 y tiene una 

pobre y pequeña capilla dedicada al Apóstol Santiago”45. Estas fuentes se basan en 

los títulos de propiedad que se encontraban en el interior de templo.   

                                                           
43 Cerda Farías, Igor,  El siglo XVI en el  pueblo de Tiripetío, UMSNH, Morelia, Michoacán, 2000, p. 

4.  

44 Óp. Cit., Castro Gutiérrez, Felipe, p. 223.  

45 Municipio de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo. Autoestudio del municipio: 

comunidad de Tupátaro. Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, Michoacán, 1983.  



40 
 

Población y demografía 

 

La población de Santiago Tupátaro para el siglo XVIII ya es una población 

claramente mestiza (por la información que arrojan los censos).46 Es probable que 

la población indígena de Santiago Tupátaro haya migrado o mezclado con otras 

poblaciones. Si la argumentación se sustenta en el registro de censos del siglo XVII 

muestra un mayor número de apellidos que se conocen son de origen indígena, en 

cambio, para el siglo XVIII se observa una clara disminución en estos. (Véase 

cuadro 2).  

Cronología de los padrones realizados en el poblado de Santiago Tupátaro 

en los siglos XVII y XVIII:  

Cuadro 2. Jurisdicciones de Santiago Tupátaro en los siglos XVII y XVIII.  

Fecha  Jurisdicción  Número de habitantes  Apellidos   

1668 Pátzcuaro  41 (en edad de recibir los 

preceptos de confesión y 

comunión, es decir, no se 

registran los niños) 

cuini, curinda, zintzun, 

cuchanda, uapean, 

nicolas, tzerari, turari.  

 

1683 Pátzcuaro  47 (en edad de recibir los 

preceptos de confesión y 

comunión, es decir, no se 

registran los niños) 

curinda, hernandes, cuini, 

cuiri, cuchanda, tuxari, 

cuntagua, de la cruz, 

tzuxengui, tzipagua, 

tzintzini, nicolas, zipagua 

 

1683 Tiripetío Aproximadamente 10 

personas (en edad de 

recibir los preceptos de 

Solo se presentan 

españoles, entre ellos 

Bustos y Gallegos  

 

                                                           
46 AHCMO/Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos/ S. XVII y S. XVIII/. A comparación de 

los apellidos de Santiago Tupátaro en los censos del siglo XVII y los del siglo XVIII, es claro observar 

la diferencia de estos, ya que los primeros son de índole indígena y los segundos muestran origen 

español, por ejemplo del siglo XVII Cuini, Curinda, Zintzun, Cuchanda, Uapean, Tzerari (año 1668), y 

siglo XVIII Castro, Ignacio, Antonio, Rojas, Juachin, Andres, Gallegos, Sebastian, Peres, Basques 

(año 1700). 
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confesión y comunión, es 

decir, no se registran los 

niños) 

1700 Aparece registrado 

junto con Cuanajo. 

No indica a dónde 

pertenecen.  

218 (se registra 

posiblemente a todos sus 

habitantes, incluyendo a 

niños).  

Castro, Ignacio, Antonio, 

Rojas, Juchin, Andres, 

Gallegos, Sebastian, 

Peres, Basques, Angel, 

Santiago, dela Cruz, 

Zolorzano, Garcia, 

Nicolas, Onchi, Castro, 

Lorenso, Francisco, 

Nambo, Lopez, Thomas  

 

1747 No indica a dónde 

pertenece  

68 (en edad de recibir los 

preceptos de confesión y 

comunión, es decir, no se 

registran los niños).  

Santiago, Gonsales, 

Rojas, de Castros, de la 

Cruz, Ponce, Peres, 

Alonso, Ignacio, Antonio, 

Velasques.  

 

1758 Sujeto a Cuanajo 126 (en edad de recibir 

los preceptos de 

confesión y comunión, es 

decir, no se registran los 

niños). 

Pablo, Ventura, Perez, 

Rosas, Sagredo, 

Rodriguez, Garcia, 

Cardoso, Serano, de la 

cruz, Ponce, Santiago, 

Vasques, Chavez, 

Moreno, Sinsun, 

Sebastian, Nambo, 

Antonio, Ignacio, Barriga, 

Domingo, Cardoso, 

Hernandes.  

 

1760 Anexo a Cuanaxo 122 (en edad de recibir 

los preceptos de 

confesión y comunión, es 

decir, no se registran los 

niños). 

Santiago, Onohi, Thavara, 

Irenidao, Ichachos, 

Vasques, Ramirez, 

Crecencio, Ventura, 

Itores, Peres, Manuel, 
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Antonio, Miguel, Chavez, 

Castro, Nambo, Patricio, 

Ignacio, Nicolas, Sagredo, 

Vega, Garcia.  

1772 Padrón de confesión 

y comunión de 

perteneciente el 

pueblo de Sta. María 

NatibidadCuanaxo… 

Padrón del pueblo de 

Santiago Tupátaro 

135 (en edad de recibir 

los preceptos de 

confesión y comunión, es 

decir, no se registran los 

niños). 

Castro, Antonio, Rojas, 

Andres, fabian, Nicolas, 

Peres, Alonso, Nambo, 

Gallegos, Miguel, Garcia, 

Sebastian, Pablo, 

Baptista, Basques, 

Mariano, Angel , Juan, 

Santiago, Solorzano, de la 

Cruz, Onchi, Thomas, 

castro, Lorenzo, 

Natibidad, Narciso, Lucas, 

Flores, Ramos.  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en padrones de población, siglos XVII y XVIII, ubicados en el 

AHCMO.  

El anterior cuadro es de suma importancia ya que dentro de este es posible 

identificar ciertos cambios en la población indígena de Santiago Tupátaro dentro de 

los siglos XVII y XVIII. En la presente investigación no es punto central el análisis de 

la población en esta temporalidad. Pero se cree que es pertinente profundizar más 

en este aspecto ya que es posible que la mestización en este pueblo se diera de 

forma más rápida y en un periodo más temprano que en otros pueblos de origen 

indígena. El cuadro muestra el cambio de apellidos indígenas a apellidos 

españoles. Lo anterior puede ser punto de posibles investigaciones.  

En uno de los censos revisados del siglo XVIII menciona que hubo una 

enfermedad llamada tabardillo en Cuanajo en el año de 1772: “se halla gravemente 
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enfermos de tabardillo  con peligro de vidas y muchos han hecho contagiar han 

muerto como constataría en el libro de mi cargo a que me remito”47. 

Habrá que recordar que Cuanajo se encuentra a escasos minutos de 

Santiago Tupátaro, por lo que la población de este pudo ser afectada de igual 

forma.  

Para el siglo XX, se observa que la población aumentó (ver cuadro 3).A partir 

de 1950 las estadísticas muestran un considerable crecimiento de la población lo 

que se contrasta con las siguientes décadas, en las cuales el fenómeno de la 

migración se observa de manera más notoria. 

 

 “En los años ochenta Tupátaro había experimentado su primer 

descenso poblacional, un fenómeno característico de la intensificación del 

proceso migratorio, aunque en el 2000, el número de viviendas se elevaría, 

una evidencia de familias nucleares, de la migración de elementos de las 

familias y de que las remesas empezaron a utilizarse para la construcción 

de vivienda.”48 

 

El análisis de estos últimos censos nos da muestra de que el fenómeno 

migratorio en Santiago Tupátaro fue lento, pero consecutivo, dejando secuelas 

cuantitativas hasta la década de los ochenta. 

Cuadro 3. Demografía de Santiago Tupátaro siglo XX.  

Fecha  Jurisdicción  Número de habitantes  

1930 Pátzcuaro (Tupátaro como 

categoría de pueblo) 

332 habitantes, (157 

hombres y 175 mujeres). No 

se indica si están integrados 

los niños.  

                                                           
47  AHCMO/Padrón/Parroquial/Disciplinar/Padrones/Asientos/ 1772. S. XVIII/Caja 1314.  

48 Etnografía de Tupátaro, INAH- ENAH, 2009.  
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1940 Pátzcuaro (Tupátaro, como 

categoría de pueblo) 

380 (190 hombres y 190 

mujeres) habitantes. No se 

indica si están integrados 

los niños. 

1950  Santiago Tupátaro en este 

año cambia su jurisdicción 

de la ciudad de Pátzcuaro al 

Municipio de Huiramba 

(Tupátaro, como categoría 

de pueblo) 

Tiene 465 habitantes. 

 

Fuente: Elaboración propia con base los censos V (1930), VI (1940) y VII (1952) de población INEGI.  

 

La tierra y  la división territorial en el siglo XX 

 

La Ley orgánica de división territorial de Michoacán en 1900 indica que el 

poblado de Tupátaro es una tenencia, de la misma manera que la de Cuanajo y 

Huiramba.  Es el antecedente más antiguo donde se tiene a Santiago Tupátaro 

como tenencia. “El territorio original que perteneció a Santiago Tupátaro, fue 

perdiéndose gradualmente, ya que los propietarios  fueron vendiendo o empeñando 

las tierras, esto durante el periodo del porfiriato. Los hacendados eran el grupo de 

poder regional”49. 

 Este proceso terminaría con la reducción de territorios pertenecientes al 

pueblo, lo que posteriormente, en la Revolución Mexicana, los habitantes de 

Santiago buscarían recuperar su tierras de acuerdo con lo que marcaban los títulos 

de propiedad.  

                                                           
49 Municipio de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo. Autoestudio del municipio: 

comunidad de Tupátaro, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, Michoacán, 1983.  
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Durante el periodo de la Revolución Mexicana de 1910, existe la referencia 

de que el grupo que hace destrozos es el de Inés Chávez, tanto en Tupátaro como 

en Huiramba. Sin embargo; no queda bien claro, ya que se comenta vagamente (en 

el Auto estudio del municipio de Huiramba: comunidad de Tupátaro) que los 

maderistas, villistas, carrancistas, pasaron por el camino real o de herradura sin 

hacer destrozos.  

La lucha por el reparto agrario comienza en Tupátaro desde 1915, en 

conjunto con Cuanajo, pero que ya se tiene un importante antecedente en el año de 

1869, en donde 78 personas, todos hombres,  son beneficiados por dotación de 

tierras50.  

“Fue con el gobernador interino Alfredo Elizondo cuando se inicia una  

acción agraria oficial, el 16 de junio de 1915 se fundó la Comisión Local 

Agraria y se estipuló que los pueblos que se beneficiaran de la dotación o 

restitución de  tierras disfrutarían en común los terrenos que les fueran 

entregados en tanto se  expidiera una Ley que reglamentara el 

fraccionamiento. Y se aducía que la restitución y la dotación de terrenos no 

tenía por objeto reconstituir las antiguas comunidades bajo ninguna forma, 

sino fraccionarlos, quedando bajo pleno dominio individual. 48 La expedición 

de las Leyes agrarias de Carranza y Alfredo  Elizondo dieron lugar a un 

proceso de movilizaciones agrarias que iniciaron los  integrantes de los 

pueblos en demanda de tierra, Huiramba, Quiroga, Arocutín,  Comanja, 

Zipiajo, Pamatacuaro, San Juan Evangelista, Barrio de San francisco, 

SantiajoAzajo, Tzurumutaro, Tiríndaro, Puacuaro, Tzintzuntzan, y Tupataro  

solicitaron la restitución de sus tierras…”51 

  

                                                           
50Mora Ruiz,  Monserrat, Catalogo Documental, Distrito de Pátzcuaro, libros No. 14, 15, 16, años 

1804- 1921, Morelia, Michoacán, págs. 321- 322.  

51 Acosta Espino, Gabriela, Los pueblos indígenas de la región purhépecha y la cuestión agraria ante 

los procesos de recuperación de sus tierras, 1915- 1940, Universidad Autónoma Metropolitana, 

Unidad Itztapalapa, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Antropología, 

1997, págs. 35, 36. 



46 
 

La gestión de los pobladores de Santiago Tupátaro como en la de muchos 

pueblos fue muy lenta. Las justificaciones de los indígenas para solicitar dotación de 

tierras se  encuentran en las cartas que los representantes de las comunidades y  

organizaciones campesinas dirigían a las autoridades agrarias. Los representantes 

de los  indígenas del pueblo, como conocedores de la problemática agraria, 

exponían  su situación y demandaban se cumpliera la revolución, es decir, se 

entregaran las  tierras. “El mayor número de solicitudes de ampliación de ejidos lo 

encontramos en  la zona de los Lagos, los pueblos de Santa Ana Chapitiro, Ajuno, 

San Bartolo  Pareo, San Pedro Pareo, Puacuaro, Zurumutaro y Tupataro. Los años 

de resolución se encuentran a finales de los años treinta…”52 

Posteriormente, después de dos décadas y tras por lo menos dos 

resoluciones negadas, como respuesta de la reforma agraria del General Lázaro 

Cárdenas, el  23 de octubre en 1934 fueron considerados con dotación de tierra a 

84 personas de la comunidad. La lucha termina en 1958 o 1960, después de 

concluir con algunos pleitos que tenían con Cuanajo, dado que “los títulos de 

propiedad del pueblo eran unos lienzos, como pergaminos en una bolsa de 

gamuza, escritos con letra dorada manuscrita, de cuando se fundó este 

pueblo”53son llevados a la ciudad de México, cuando Don Pedro Acosta y Santiago 

Rivera fueron en la Comisión de la Confederación Nacional Campesina.   

El reparto agrario repercutió mucho en Tupátaro ya que se hace referencia 

en esto, desde el principio del periodo de la lucha por el reparto agrario que 

describe perfectamente el miedo y lo que sufrieron estas personas para tener un 

ejido:  

 

“se está opacando el agrarismo por nosotros mismos porque no lo 

damos a conocer a nuestros hijos para que ellos sepan comprender en 

                                                           
52 Óp. Cit., Acosta Espino, Gabriela, págs. 68, 69.  

53  Municipio de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo. Autoestudio del municipio: 

comunidad de Tupátaro, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, Michoacán, 1983.  
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qué forma se consiguió el ejido, cuanto se hizo. El ejido costo hambre 

y sangre fue a base de sacrificios. Las comisiones iban andando hasta 

Morelia y apenas llevaban sus tortillas para todo el día, para llegar a 

Morelia y llegar al pueblo, y todavía con el temor que le salieran los 

hacendados por el camino. Así murieron muchos que anduvieron 

gestionando”54.  

 

Este fragmento es muy ilustrativo del sentir de las personas beneficiadas por 

terrenos. Además en el párrafo anterior, hay información sobre cómo es que cambia 

la forma de vida a partir de la obtención de tierras. En la fuente antes mencionada, 

con respecto al cambio de estilo de vida, se menciona que hubo mejora, ya que las 

personas se acoplan a sus tiempos para labrar, sembrar y cosechar sus tierras, y el 

tiempo restante se puede ocupar en otras actividades. Además se menciona que ya 

no sufren el maltrato que se les daba en las haciendas.   

En 1914 Huiramba pasa a formar parte de la cabecera de Acuitzio del Canje: 

“Artículo Séptimo.  Se agrega a la Municipalidad de Acuitzio la Tenencia de 

Huiramba que ha pertenecido a la  Municipalidad de Pátzcuaro, de la que queda 

segregada.”55 

El municipio marcado con el número 64 (véase mapa 6) corresponde a la 

municipalidad de Pátzcuaro y el del número 76 corresponde a Acuitzio del Canje. 

En los límites territoriales de cada uno se observa la parte que fue agregada a 

Acuitzio y que posteriormente, en 1950, queda segregada de ambos municipios, 

dando como resultado el municipio de Huiramba.  

 

                                                           
54 Cuevas, Adriana, Municipio de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo: auto estudios del 

Municipio de Huiramba, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, Michoacán, 1983. 

55Ley orgánica de división territorial de Michoacán, Morelia, Octubre 12 de 1914.  “Gertrudis G. 

Sánchez; el oficial mayor Alfonso Álvarez., El congreso de Michoacán de Ocampo decreta  número 

94, pág. 46.  
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MAPA 6. ESTADO DE MICHOACÁN (1950). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Integración territorial de los Estados Unidos Mexicanos. Séptimo censo general de población 

1950 Estado de Michoacán secretaria de Economía. Dirección General de Estadística México, 1952, 

pág. 10.  

 

Tal vez la razón sea la distancia que hacía difícil la comunicación. 

Posiblemente esta razón será por la cual la población de  Tupátaro pasará a 

pertenecer a Huiramba56  (de igual forma en 1874 los pobladores de Huiramba 

deciden separarse jurisdiccionalmente de Acuitzio e incluirse en el distrito de 

Pátzcuaro, esto por razones comerciales)57    y no a Pátzcuaro. Tomando en cuenta 

                                                           
56 Cuevas, Adriana, Municipio de Huiramba del Estado de Michoacán de Ocampo. Autoestudio del 

municipio: comunidad de Tupátaro, Instituto Michoacano de Cultura, Morelia, Michoacán, 1983.  

57 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie. División territorial; años 

1869- 1885, caja 1, expediente 8, fojas 27, 28 y 29.  
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que en este periodo la única forma de transporte era el ferrocarril, inaugurado en el 

año de 188658. La estación más cercana se encontraba en Lagunillas, de ahí se 

tomaba el tren  a Pátzcuaro, a la ciudad de México, o a otras poblaciones 

importantes. Recordemos que Lagunillas está muy cerca de Acuitzio, lo que hacía 

más cómodo a las localidades de Huiramba ir a Acuitzio a realizar sus asuntos 

civiles.   

Un último punto a tratar será el de la construcción de la carretera que va de 

Cuanajo a Huiramba. Lo anterior se realiza en el año de 1970, con la principal 

gestión de la comunidad de Cuanajo. Esto aunque pareciera no muy importante en 

realidad si lo es, ya que al construirse la carretera la población ya no se encontrará 

tan aislada, por tanto tiene más facilidad de interactuar con otras comunidades, lo 

que representa intercambio de ideas, costumbres. A demás de que la carretera 

permite la entrada de productos no acostumbrados a consumir por la población, lo 

antes mencionado también representa un importante cambio en sus costumbres.  

Al hacer el recorrido histórico por Tupátaro miramos a esta población como 

un lugar margen. Las indefiniciones jurídicas en torno al espacio e importancia que 

ocupa desde el período Colonial y hasta la mitad del siglo así lo muestran. 

Actualmente podemos mirar una comunidad rural con una población pequeña de 

681habitantes, con poco crecimiento y en el que se aspira a migrar a otros lugares 

para buscar oportunidades de estudio, laborales y de vida. Tupátaro sigue 

quedando en un lugar margen para las instituciones y por consiguiente para 

impulsar su desarrollo. La migración ha sido un fenómeno que se mira en todas las 

poblaciones del mundo para mejorar su forma de vida. Para los habitantes de 

Tupátaro ha sido una constante por el lugar margen que ocupan; sin embargo la 

intensidad y las modalidades cambiaron a partir de la primera mitad del siglo XX. 

Nos referimos al impulso migratorio del Programa Bracero en la entidad. 

 

                                                           
58Plan de desarrollo Municipal de Pátzcuaro 2012- 2015, H. Ayuntamiento de Pátzcuaro 2012- 2015, 

p. 35.    
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Capítulo II. La mirada hacia el norte en tiempos aciagos. 

Tupátaro antes del Programa Bracero: la forma de vidas en la comunidad 

 

Santiago Tupátaro y su municipio es un ejemplo del abandono de los pueblos 

por parte de las élites gobernantes. México un país históricamente agrícola, en el 

que se prefiere dar grandes concesiones a extranjeros para que instauren en estos 

suelos empresas que acaparan el comercio local y sus productos agrícolas. 

Dejando desahuciados a los pequeños ejidatarios, ya que el precio de su producto 

no es equiparable al esfuerzo humano y a la inversión económica. “Durante 1940-

1950 la relación entre los  precios agrícolas y los del resto de la economía se 

mantuvo a favor de la agricultura. Sin embargo, durante los siguientes 10 años la 

relación de precios se hizo desfavorable a esta última”59.  

A partir de 1940 se dio gran importancia a la industrialización en México, 

pero sin apoyar el sector agropecuario. Los resultados fueron que “el sector 

industrial absorbió… relativamente poca mano de obra, y que el grueso del 

contingente de la migración rural urbana se refugió en los servicios y en trabajos 

urbanos de baja productividad”60 

La agricultura en México tuvo un paulatino abandono desde la década de los 

40’s, comenzando a observar crisis a finales de 1950, y que a partir de la década de 

los 70’s llegó a un preocupante estado de abandono,  “la inversión pública agrícola 

empezó a disminuir paulatinamente desde 1957, hasta llegar, entre 1963 y 1964, a 

representar solamente el 7 por ciento del total de la inversión pública federal”61. 

                                                           
59 Gollás, Manuel, México, crecimiento con desigualdad  y pobreza (de la sustitución de 

importaciones a los tratados de libre comercio con quien se deje), COLMEX, 2003, pág. 15.  

60 Gollás, Manuel, México, crecimiento con desigualdad  y pobreza (de la sustitución de 

importaciones a los tratados de libre comercio con quien se deje), COLMEX, 2003, pág. 13.  

61 Gollás, Manuel, México, crecimiento con desigualdad  y pobreza (de la sustitución de 

importaciones a los tratados de libre comercio con quien se deje), COLMEX, 2003, pág. 15.  
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La importancia de la agricultura como base de la industrialización no fue el 

hecho que tomaron los presidentes en turno para su desarrollo, “de 1942 a 1962 el 

sector agropecuario aportó casi una quinta parte del total de recursos captados por 

el sistema bancario. Durante ese periodo, solamente en 9 años el saldo de los 

recursos captados y canalizados a ese sector fue favorable a la agricultura. Esto es, 

en el periodo que estamos estudiando se dio una importante transferencia neta de 

recursos de la agricultura al resto de la economía” 62 . El clímax de la crisis 

agropecuaria se dejó ver a inicios de 1970, y que en las siguientes décadas 

seguiría empeorado. “Se estima que en 1970 existían 5.8 millones de personas 

subocupadas, número que representaba el 44.8 por ciento de la fuerza de trabajo. 

De este total, 60 por ciento se encontraba en el sector agropecuario, 14.4 por ciento 

en los servicios, 10 por ciento en la industria de transformación, 6.4 por ciento en el 

comercio y, el resto, en actividades  insuficientemente especificadas”63.  

En este contexto, en México sobrevinieron crisis internas e internacionales 

que al no tener un sector agropecuario sólido provocaron un estado alarmante, 

económicamente hablando, en todo México.  

A partir de 1970 México experimentaría una serie de crisis económicas, en 

1976, 1982, 1984 y una más en 1994. Desde la década de los 50’s hay un aumento 

en la población y al abandonar del ámbito agropecuario, hay escases en los 

productos salidos de este, lo que provoca la inflación de sus derivados, estos 

productos son importados, pero esta situación empata con el aumento de precios 

en estos productos a nivel internacional, por lo que cuesta demasiado trasladar al  

país. Tras iniciar una inversión pública, no con recurso interno, sino con capital 

extranjero, ya que no había ahorro, México comienza a endeudarse, son inminentes 

las devaluaciones del peso, para reducir la carga de la deuda. Ante lo anterior se 

observa la fuga de capitales nacionales, lo que disminuye el empleo. En cada crisis 

se intenta retener la devaluación, y al cambio de cada gobierno es lo que sucede. 

                                                           
62 Gollás, Manuel, México, crecimiento con desigualdad  y pobreza (de la sustitución de 

importaciones a los tratados de libre comercio con quien se deje), COLMEX, 2003, pág.15.  

63Ibídem, 2003, pág. 12. 
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Se opta por la liberalización comercial, lo que golpea aún más al ámbito 

agropecuario. Las crisis económicas con la devaluación del peso se vuelven un 

círculo, se busca la no devaluación, hasta que sucede.  

Ante todo lo anterior el poblado de Santiago Tupátaro encuentra refugio en la 

Migración ilegal. Un poblado que solo dedicaba su tiempo a la producción 

agropecuaria, y ante la crisis en este ámbito, sin tener otra posibilidad de 

sostenimiento. Un lugar en donde no se ha desarrollado un proyecto económico 

que pueda dar oportunidades de empleo, incluso a nivel Municipal.  

Antes de la entrada de  la carretera las personas de Santiago Tupátaro 

tenían que hacer un largo recorrido, desde el pueblo hasta la ciudad de Pátzcuaro. 

Esta ciudad desde siempre ha sido el centro comercial más cercano. Los 

pobladores hablan de caminatas largas para llegar de un punto a otro. 

“tres horas pa´ allá, tres pa´ acá y una o dos allá, salía uno temprano y 

llegaba en la tardecita, por ahí a las cinco o seis de la tarde”64 

 

Para llevar productos de un lado a otro se hacía una vez por semana“a 

caballo o andando de aquí a Pátzcuaro toda la gente íbamos andando o a caballo, 

cada ocho días a traer el mandado, los que tenían burro pus cargaban sus burro el 

que tenía caballo se iban a caballo. Las tienditas llevaban en su carreta bultos de 

azúcar, piloncillo, todo eso, en carreta”65 

 Así nos comentan la forma que todos los habitantes de Santiago 

Tupátaro salía la ciudad de Pátzcuaro, “en ese tiempo andábamos con las patitas a 

raíz, cuando íbamos a Pátzcuaro aquí nos ibanos derecho, salíamos de aquí a las 5 

de la mañana, ande y  ande con las patas a raíz, ahorita ya ¿qué?”66.  

Santiago Tupátaro, hasta la década de los 40’s se caracterizaba por ser un 

poblado agrícola. En el lugar se producía diversidad de granos como lo fue, “en ese 

                                                           
64 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 

65 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 

66 Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015.   
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tiempo aquí sembraban maíz, frijol, trigo, aba, cebada y lenteja”67 Los habitantes  

de Tupátaro subsistían de la venta de su cosecha, por lo que salían otros poblados 

vecinos a ofrecer sus productos, “teníamos carretas todavía muchos, y llevábamos 

a Pátzcuaro, acapa´ Lagunillas, carretadas de, trigo, maíz, frijol”68. 

 

Por la dificultad para salir del pueblo y llevar sus productos a vender 

“después entro un de Lagunillas, el señor que recibía todo lo que compraba, 

semillero, comprador, para llevar la semilla, ya venía a llevarlo de la casa… mi papá 

tenía una tienda y recibía por carretadas, maíz, frijol, aba, y luego ya venía el 

contratista y se llevaba todo el grano, yo tendría unos dieciocho años o veinte”69 

 

 Además de los granos que resultaban de la siembra, las mujeres 

vendían tortillas en Pátzcuaro, “vendíamos tortillas, a las cinco ya estábamos 

moliendo, tortillas de trigo, grandotas”.  

Esta situación de largos trayectos para comprar y vender mercancías cambió 

al instaurarse la carretera en la década de 1970 y la llegada de mayor número de 

vehículos, “lo vendíamos en Pátzcuaro, en burros y ya cuando empezó a haber 

camiones, quien tenía sus camiones se llevaba, muchos antes venían a comprar el 

maíz, el frijol y todo eso, ahorita ya es más fácil pa´moverse uno”70 

Ahora el panorama de Santiago Tupátaro es muy diferente. Todavía se 

comenta lo que las personas más grandes decían, “que había pinos todo aquí, 

decían los más viejos que había árboles, pinos y todo”71 

 

Don Santiago habla sobre el cambio que él observa en su pueblo, desde 

antes del Programa Bracero y ahora “ya cambio mucho aquí la casa de nosotros, 

                                                           
67 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad, 21- 02- 2015 

68 Entrevista a Francisco Reyes 85 años de edad, 18- 02- 2015 

69 Entrevista a Lugarda Castro, 85 años de edad,  18- 02- 2015 

70 Entrevista a Santiago Nambo Ayala, 85 años de edad 21- 02- 2015 

71 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad 21- 02- 2015 
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ahí onta aquella puerta todo eso a la vuelta hasta allá, todo eso era de nosotros, 

pus allí había árboles, nopales, por de aquel lado, esa calle pa´ allá era de 

colorines, una hierba que se guiaba se juntaba y se parecía un túnel, ya cambio 

diferente”72.      

Lo que es la entrada del pueblo, cerca del panteón, “aquí la subidita que está 

aquí arriba era un resbaladero re feo, se iban los carros, era brecha, por eso se 

usaba la carreta porque esa si aguantaba, en aguas se hacía como barrancas”73 

 

La información de entrevistas nos dice que antes de la migración todas las 

casas en el poblado en estudio eran “de teja, de adobe, solo en la orilla taba uno 

que tenía una troje grandota  pero tenía casa con teja”74. 

 

Esto es lo que se opina sobre el trabajo que se tuvo en Estados Unidos de 

Norte américa “todo el que fue al norte aprovechó, compro sus camionetas hizo 

buenas casas, aquí, donde quiera en Huiramba, en todos los ranchos, casas que 

vea de dos, tres pisos es porque, es de lo del norte” 75 

 

 Ante la falta de luz eléctrica las personas de Santiago Tupátaro tenían 

que auxiliarse de la madera de los pinos, ya que al contener resina es fácil de 

conseguir fuego, “pos calles de cerca de piedra, no había luz, puro ocote, eso de 

las velas vino muy acá, ya cuando uno estaba bien ajumao”76 

 

 

Fotografía 3. Calle  principal del pueblo de Tupátaro.  

 

                                                           
72 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre, 86 años de edad 21- 02- 2015 

73 Entrevista a Lugarda Castro, 85 años de edad,  18- 02- 2015 

74 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 

75 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 

76 Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015 
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Foto: Nambo (2015). Al fondo se puede apreciar un establecimiento de muebles artesanales, 

práctica adoptada del pueblo vecino, Cuanajo.  

 

 

 Antes de que el agua potable llegara al pueblo de Tupátaro, sus 

habitantes se auxiliaban del río que atraviesa la población para “bañarse, y acarrear 

pa´ tomar, pá ir a lavar, pá  las flores”.77 Los entrevistados mencionan que en ese 

entonces el río llevaba bastante agua, a comparación de la de ahora. 

El agua para tomar la traían del río en cantaros, “las señoras hacían pocitos 

cerca del rio, pos no más se colaba porque había piedras y de ahí sacaban pa´ 

                                                           
77 Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015 
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tomar pues”.78Esta fue la forma en que las personas limpiaban el agua del río para 

poder tomarla.  

 

 La introducción de luz eléctrica en la población fue desplazando la utilización 

del “ocote, aparato de petróleo y velas”.79 El uso diario del metate, y el molino de 

mano, se fueron sustituyendo por el  molino que para su funcionamiento se requiere 

de gasolina. Dentro de la población escaseaba el comercio solo “eran como dos 

tienditas, porque la gente era pobre”80, solo se vendía pan, las mujeres vendían 

plantas a quienes recurrían al lugar para obtenerlas, huevos de gallina ya que “en 

ese tiempo todo mundo tenía gallinas”.81 

 

 A partir de las entrevistas se estima que aproximadamente en 1930, todavía 

se enterraban a personas en el atrio de la iglesia del pueblo, así lo comenta don 

Santiago Nambo Ayala, “el templo era panteón, ahí enterraron a mi mujer y a mi 

padre, porque todos los que eran allegados al padre, que eran católicos, ahí los 

enterraban, y los que no allá en el panteón abajo, los que eran más brutos yo 

creo… llego el tiempo que llego el gobierno, como el templo es del gobierno ya no 

dejo enterrar”.82 

 La evolución en las construcciones, de las casas en el pueblo, según la 

información, fueron de la siguiente manera “era re pobre, puras casitas de tejamanil, 

puras de madera, como trojitas chiquitas”83, después las de adobe y de concreto 

“ahorita ya tienen casas guenas, como los hijos les están mandando” (véase las 

fotografías 4, 5 y 6).  

Fotografía 4. Troje en Santiago Tupátaro. 

 

                                                           
78 Entrevista a Santiago Nambo Ayala, 85 años de edad 21- 02- 2015 

79 Entrevista a Santiago Nambo Ayala, 85 años de edad 21- 02- 2015 

80Entrevista a Santiago Nambo Ayala, 85 años de edad 21- 02- 2015 

81 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 

82 Entrevista a Santiago Nambo Ayala, 85 años de edad 21- 02- 2015 

83Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015.   
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Foto: Nambo (2015). Construcción  de origen prehispánico, ubicada en Tupátaro.  
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Fotografía 5. Construcción rustica en el poblado en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nambo (2015). Son abundantes este tipo de casas en Tupátaro, contrastan con las 

construcciones de concreto y doble planta.   
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Fotografía 6. Construcción en las afueras de Tupátaro sin características 

típicas de la comunidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nambo (2015). Se pueden observar las casas construidas con maderas y techados con estilo 

norteamericano.   

 

 

Las vestimenta típica de las mujeres consistía en color “era rojo, de valleta le 

nombraban, la falda roja gruesa, se veía como qué sería, taba gruesa esa 

franela”84“pura nagua bajita y corriente, con su vestido hasta abajo, hasta el tobillo, 

de tela de cuchillas, a que la cintura quedara a la mera medida, todo ancho, y abajo 

un holán como de medio metro, y una blusa”.85 

                                                           
84 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 

85 Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015 
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Con referente al atuendo masculino era  “calzón blanco, bueno pues yo lo 

usé, calzón blanco  y camisa de manta, ellas usaban zagalejo ese colorao”.86 

 

En lo que respecta a la vestimenta que apenas uno  años se dejó de usar, 

aproximadamente en 1965, “cuando la bracearía todavía una que otra, había por 

ahí, yo creo que sería por ahí como en el 65”. Las fuentes orales nos dicen que, “no 

pus andaban la mayoría casi descalzo, pura camisa y calzón de manta y ya cuando 

entran de braceros pus ya compraba uno ropa ya hubo más recursos pus ya 

empezaba uno a comprar… con un día de trabajo se vestía uno, y aquí ya lo que 

mandaba uno pus este lo compraban”.87Con referente a lo anterior se comenta que 

el cambio de vestimenta sobrevino al momento de que los hombres de pueblo 

salieron a trabajar con el Programa Bracero.  

 

 Sobre la alimentación se rescata que, “en ese tiempo comía uno nopales 

crudos o asados, cuando había jongos, jongos. Todo del campo, tiernos, tiernos 

aquí frijoles, ni sabían guenos, como iba saliendo los quitaba uno y la espiga que le 

salía primero (a planta del maíz) se la quitaba y la molía con el nixtamal para 

hacerle gorditas a los chiquillos”.88 

 

Migración interregional de tuparenses antes del Programa Braceros. 

 

              En Santiago Tupátaro la migración en un primer momento fue regional e 

interregional, es decir, sus habitantes se contrataban temporalmente en las 

ciudades más cercanas del poblado como Tacámbaro, Nueva Italia, Pátzcuaro, 

Zamora y Morelia. La migración más lejana era a la Ciudad de México 

                                                           
86 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre, 86 años de edad 21- 02- 2015 

87 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre, 86 años de edad 21- 02- 2015 

88 Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015 
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La migración se relacionaba con la falta de empleos locales, las personas se 

acostumbraron a salir  a las ciudades o poblados cercanos a prestar sus servicios, 

así no lo confirma varios testimonios:  

“se iban a trabajar a donde hacían el azúcar, a Tacámbaro; se iban a trabajar 

seguido, a Nueva Italia que se vendía mucho la comida; a la ciudad de México;  a 

Uruapan cuando se empezaban a hacer los cajetes para las huertas, no había vida 

aquí. Pátzcuaro estaba muerto”.89“Había mucha gente allá de aquí, porque aquí 

casi la mayoría era campesino, y el que no tenía salía a trabajar, lo más a México, 

había muchos muchachos”.90 “Toda la gente salía lejos a trabajar”.91 

 

Cabe anotar que las mujeres de Santiago  Tupátaro también tienen 

antecedentes como migrantes regionales, aunque en menor grado y duración pero 

se observó. La migración a Estados Unidos en Santiago Tupátaro por parte del 

género femenino es menos frecuente.  

 

Las mujeres salían a comerciar “iban a Morelia a vender tortillas blancas, de 

color, chayotes, tamales de harina, de trigo, corundas, flores, animales, calabazas”. 

Su estancia a esta ciudad duraba de tres a cuatro días.92 

Con referencia a la migración que emprenden las mujeres de manera más 

reciente a Estados Unidos, esto lo podemos ubicar a partir de la década de 1980, 

de acuerdo a las entrevistas, son pocas. Algunas, “se van a buscar a los novios o a 

los maridos, se van solas, con coyotas, de muchachas se van”. El que una mujer se 

vaya de migrante de forma de ilegal, es visto muy riesgoso y que es casi seguro 

que les llegue a pasar alguna situación de peligro.  

                                                           
89 Entrevista a Lugarda Castro 

90Entrevista a Santiago Reyes Aguirre, 86 años de edad 21- 02- 2015 

91 Entrevista a José Dolores, 75 años de edad 

92 Información más detallada en el capítulo II 
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En comparación a los años antes de la migración con el Programa Braceros 

mucha gente salía a trabajar a otros poblados o ciudades, a partir de que se da la 

posibilidad de la migración a Estados Unidos las personas del pueblo miran como 

opción poco atractiva migrar a las regiones cercanas“iban a trabajar a otras 

ciudades, ya toda la gente se va para allá (a Estados Unidos)”.93 

Con la anterior información presentada es posible hacer un contraste del 

pueblo de hace algunas décadas y el pueblo actual. Es posible ver un cambio 

importante sobre este último a partir de la migración hacia los Estados Unidos de 

Norteamérica. Esta investigación, en el apartado que está porcerrar, se muestra 

una fotografía del pueblo en estudio, previo a la migración internacional al país 

vecino del norte. Esta fotografía pude ser utilizada para reflejar muchos de los 

pueblos de Estado de Michoacán que se vieron inmersos en esta dinámica de 

migración, detonada con la implementación del Programa Bracero.  

El Programa Bracero en Tupátaro. 

 

Este capítulo describe brevemente el Programa Bracero, el cual se promovió 

inicialmente por la demanda de mano de obra mexicana durante la Segunda Guerra 

Mundial a los Estados Unidos.  Se muestra las circunstancias en las que fue 

firmado el acuerdo por ambos países y  la postura que tomó Estados Unidos, como 

el Estado que llevó el liderazgo en el programa.  

En ese apartado también se analizará el proceso de migración que ocurrió en 

la población de Santiago Tupátaro durante este período. La migración en este 

tiempo se impulsó de manera importante a través de este Programa, cuyo período 

de operación fue en los años 1942- 1964. Se trató de un acuerdo entre México y 

Estados Unidos de Norteamérica, en que el primero exportaría mano de obra al 

segundo.  

                                                           
93 Entrevista a Lugarda Castro 
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Deduzco por los datos recolectados que la migración en Tupátaro se hizo 

más intensa a partir de ese periodo.  Este movimiento migratorio que se da a partir 

de la década de 1940 es impulsado por acuerdo Bracero, donde miles de migrantes 

mexicanos cruzaban la frontera legalmente, al mismo tiempo que miles lo hacían 

ilegalmente.   

 De manera general, durante de la década de 1940 en México, el fenómeno de 

la migración toma una gran fuerza, éste se observaría en diversas formas en 

muchos lugares del territorio mexicano, Santiago Tupátaro no sería la excepción. 

Con el Programa Bracero implementado por el gobierno de México y EE. UU en el 

año de 1942, en el contexto de la II Guerra Mundial la migración se incrementó y  

aún más con el establecimiento de la Ley Simpson- Rodhino que entra en vigor el 6 

de noviembre de 198594, la cual hace énfasis en la regularización migratoria y se da 

pie a la reunificación familiar de personas que habían quedado en México y Estados 

Unidos. En este tiempo muchos migrantes en EE. UU son legalizados en ese país,  

con el hecho de comprobar que tenían residiendo en  esa nación desde 1982. Esto a 

su vez provoca que muchas familias enteras se aventuren a los EE. UU.  Así nos lo 

muestran los estudios de Tuirán: 

 Estados Unidos de Norteamérica “necesitaba materias primas y fuerza de 

trabajo proveniente de México porque su economía se encontraba con pleno empleo 

de recursos y el abasto a los aliados en Europa reclamaba esfuerzos significativos 

en la producción de armamento, alimento y bienes manufacturados”.95 “En abril de 

1942 el Servicio de Inmigración y Naturalización, bajo la presión de los productores 

agrícolas, integró una comisión con representantes de los departamentos de 

                                                           
94 Díaz Gómez, Leticia,  Estudios Michoacanos XI, “Sueños expectativas de frontera: Procesos de 

socialización de símbolos y significados de la migración, COLMICH, Zamora, Michoacán, 2013, pp. 

108-109.  

95Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, Migraciones Internacionales, “La Migración México- Estados 

Unidos 1940- 2009”, El Colegio de México, 2010, págs. 103, 104.  
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Agricultura, de Estado, del Trabajo y de Justicia, que reconoció la necesidad de 

importar trabajadores migratorios mexicanos para sostener el esfuerzo productivo”96. 

 

Bajo los acuerdos del buen trato, buenas condiciones de trabajo y salario 

justo se realizaron estos acuerdos; sin embargo Estado Unidos manejó el programa 

a su conveniencia, suspendiéndolo y restableciéndolo de acuerdo a sus necesidades 

políticas y económicas.  

 En el momento en que Estados Unidos irrumpe en la Segunda Guerra, 

México comienza a analizar la posibilidad de que el vecino país del norte pidiera 

apoyo con mano de obra exportada. Cuando esta petición llega al gobierno 

mexicano, existe una parcial negación por parte de éste, ya que los habitantes 

norteamericanos habían mostrado su peculiar racismo. 

 

“No obstante la resistencia inicial del gobierno de México, el 23 de 

agosto de 1942 los presidentes de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, y 

de México, Manuel Ávila Camacho, instituyeron el Programa Bracero, que 

fue reconocido como parte de un esfuerzo de guerra conjunto…La primera 

etapa del Programa se extendió hasta el 31 de diciembre de 1947, aunque 

por medio de negociaciones sucesivas mantuvo su vigencia hasta 1964”.97 

 

 

El contrato entre México y Estados Unidos tuvo modificaciones, se canceló 

en diferentes ocasiones, fueron tomadas disposiciones unilaterales, cuando se 

suponía que el acuerdo era de tipo bilateral. México firmó el primer acuerdo en julio 

de 1942 y entró en vigor al  siguiente mes. El acuerdo básico se renovó de manera 

                                                           
96 Óp. Cit. Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, p.104.  

97 Óp. Cit. Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, p.104 
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repetida en diferentes formas y para 1964 había autorizado alrededor de 4.6 

millones  de contratos estacionales e individuales de trabajo98.  

 

Al hablar del Programa Bracero se debe considerar la magnitud de este, ya 

que durante más de dos décadas muchos mexicanos estuvieron cruzando la 

frontera de forma legal, y habrá que considerar a quienes lo hicieron ilegalmente por 

no poder conseguir un contrato. “Entre 1942 y 1964 alrededor de 1.5 millón de 

mexicanos y poco más de 4.5 millones de contratos fueron firmados por 

empleadores y jornaleros agrícolas y trabajadores del ferrocarril (1942-1945) con el 

respaldo de los gobiernos federales de EE.UU. y México, en el marco jurídico de los 

llamados acuerdos braceros”99. Estas cifras hablan solo de los registros oficiales del 

Programa Bracero, incluso suelen variar dependiendo de la fuente. “Los estados de 

destino más importantes de acuerdo con los datos encontrados y con el número de 

inmigrantes que recibieron fueron los de California, Illinois, Texas, Nueva York y 

Minnesota”.100 

 

En teoría la forma en que se estarían llevando a cabo los contratos sería:   

 

 

“… por medio de contratos de trabajo temporales en la actividad 

agrícola en Estados Unidos. Dichos contratos y el reclutamiento en oficinas 

gubernamentales localizadas en México crearon un ambiente aparente de 

legalidad y certidumbre para los braceros: las autoridades y empleadores 

de Estados Unidos asumían el compromiso de pagar el transporte de ida y 

                                                           
98Ayón, David R., La política mexicana y la movilización de los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos, en Carlos Gonzáles Gutiérrez (coordinador), Relaciones Estado- Diáspora: perspectiva de 

América Latina y el Caribe, México, D. F., Miguel Ángel Porrúa, 2006, p. 10.  

99PhilippeSchaffhauserMizzi, Consecuencias del norte: El movimiento de los ex braceros (1942- 

1964) como hecho cultural, Yerko Castro Neira, La migración y sus efectos en la cultura, Conaculta, 

2012, p. 1.  

100 Cañedo R. Juan Diez en Hernández Ruiz C. A., Salado Hernández, M. A., El programa de los 

trabajadores agrícolas temporales mexicanos como modelo para las relaciones migratorias México- 

Estados Unidos, Universidad de las Américas Puebla, 2004. Págs. 13- 15.  
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regreso, proveerles manutención durante el viaje y respetar sus derechos 

laborales, entre los cuales destacaba el pago de un salario igual al de los 

nativos en la ocupación que desempeñarían. El jornalero era contratado 

para ir a trabajar a un determinado lugar, rancho o localidad y no tenía la 

libertad de contratarse en otro lugar”.101 

 

 

Pero este tipo de contrataciones sólo se dieron al inicio del programa, ya que 

posteriormente estos acuerdos fueron dejados de lado. Al momento de que los 

agricultores estadounidenses quedaron a cargo de las contrataciones las pocas 

garantías que podían llegar a tener los braceros se veían disminuidas. Los 

trabajadores mexicanos, al estar negociando directamente  con los granjeros 

estadounidenses sobre sus condiciones laborales, accedían a los ofrecimientos de 

estos. Los inmigrantes se encontraban en desventaja por el aumento de braceros 

disponibles para el trabajo, el Estado Mexicano no podía controlar el flujo migratorio 

hacia el norte,  y tampoco podía ser porta voz de ellos ante las consideraciones que 

tomaba el país importador. La migración se convertía en un asunto económico de 

libre comercio donde el estado con mayor desarrollo aprovechaba su posición para 

moldear el movimiento migratorio a sus necesidades.   

 

Los constantes cambios en el acuerdo bracero fueron bastantes.  Uno de 

estos cambios se suscitó en la forma de contratar a los trabajadores mexicanos. 

Habrá que considerar la importancia que tuvieron los contratos y lo beneficioso que 

fue el dejar de lado, en esta parte, la participación del Estado Mexicano como 

mediador entre el bracero y el Estado Norteamericano.   

 

“Los contratos fueron celebrados entre el trabajador temporal 

mexicano y el  Gobierno de los Estados Unidos, hasta 1954, ya que al 

inicio del acuerdo la  administración estaba a cargo de la  Farm Security 

Administration,  en julio de 1943 la  estafeta pasó a manos de la  War Food 

                                                           
101Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, Migraciones Internacionales, “La Migración México- Estados 

Unidos 1940- 2009”, El Colegio de México, 2010, p. 104.  
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Administration , y posteriormente a la Oficina del  Trabajo, para finalizar, -

en 1954-, el Convenio fue administrado por particulares, lo que  deterioró y 

vulnerabilizó la situación del trabajador frente al empleador”.102 

 

 

Esta conveniencia no solo se limitaba a los ciudadanos norteamericanos sino 

también se inmiscuiría el gobierno del norte. Era más fructífero para ellos la 

migración ilegal que un acuerdo que los comprometiera a dar buenas condiciones 

de trabajo, es decir económicamente era mejor esta migración. Al término del 

Programa Bracero el gobierno de Estados Unidos se dedicó solo al control de la 

migración ilegal en la frontera con México, esto de acuerdo a la necesidad de mano 

de obra que demandara  el país del norte. 

 

La contratación de braceros no solo se limitó al ámbito agrícola. En 1943 se 

extendió al ámbito ferroviario, aunque éste sería más corto, concluyendo en 1945.    

Cabe recalcar que el Programa Bracero tuvo dos etapas, la primera en 1942,  

cuando Estados Unidos de Norteamérica incursiona en la Segunda Guerra Mundial, 

y concluye en 1947, la segunda etapa es posterior al término de la guerra, de 1947- 

1964.  

La prolongación del programa obedeció a la situación económica y política 

que experimentaba Estados Unidos, y tras internarse en la Segunda Guerra Mundial 

sobrevinieron otras situaciones que impidieron que el acuerdo México- Estados 

Unidos concluyera al finalizar la guerra.  

 

“Terminada la segunda Guerra, el auge económico prosiguió. La 

reconstrucción europea, apoyada con el llamado Plan Marshall, sostuvo la 

demanda mundial de alimentos y productos manufacturados. No obstante 

                                                           
102 Zapata Rivero, Rosa Verónica, Voces y contra voces de la migración. La experiencia migratoria 

de los mexicanos en Estados Unidos durante el Programa Bracero, 1942- 1964, Universidad 

Autónoma de México, México D. F., 2009, p. 87.  
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que persistía la necesidad de trabajadores en Estados Unidos, derivada 

del auge de posguerra, el gobierno de México manifestó en 1947 su 

renuencia a renovar el Programa Bracero”.103 

 

Estos acontecimientos de gran magnitud repercutieron en México de diversas 

formas, ya que al ser un país en vías de desarrollo y ubicado geográficamente al sur 

de la primera potencia mundial, difícilmente puede no verse inmiscuido en este 

movimiento político- económico. La dirección predominante de los movimientos 

migratorios apunta hacia el Norte, es decir, a los países desarrollados, que 

constituyen un polo de atracción para las comunidades pobres del sur 104 . El 

intervencionismo de Estados Unidos en otras naciones siguió impulsando la 

migración, es así que “para 1951 Estados Unidos intervendría en una nueva guerra, 

(Corea) en la que requería nuevamente la presencia de trabajadores extranjeros por 

lo que el Programa Bracero no podía concluir a pesar de las peticiones de varios 

opositores”.105 

  

En 1946 tras el término de la primera etapa de programa la migración ilegal 

no podía hacer más que ir en aumento, lo que daría un nuevo rumbo a la migración, 

que posteriormente despojaría al Programa Bracero. “Para noviembre de 1946 el 

Departamento del Estado Norteamericano daba por terminado (en un plazo de 90 

días) el programa Bracero con México. Para esa época, a los problemas ya 

                                                           
103Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, Migraciones Internacionales, “La Migración México- Estados 

Unidos 1940- 2009”, El Colegio de México, 2010, p. 107.  

104Laborde Carranco Adolfo A., El fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos a través 

de tres etapas históricas de México: 1810, 1910 y 2010, Tecnológico de Monterrey, México, 2010.  p. 

8 

105 Cañedo R. Juan Diez en Hernández Ruiz C. A., Salado Hernández, M. A., El programa de los 

trabajadores agrícolas temporales mexicanos como modelo para las relaciones migratorias México- 

Estados Unidos, Universidad de las Américas Puebla, 2004, 20.  
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presentes, se les habría de sumar uno más, y es que la migración ilegal a los 

Estados Unidos empezaba incrementarse”.106  

Aunque a finales de la década de los 50´s se consideró más importante la 

migración legal y Estados Unidos le da un nuevo repunte, sería a partir de la 

siguiente década que el Programa comenzaría a ser observado desde otra 

perspectiva. “Entre 1954 y 1959 se dio una nueva expansión del Programa Bracero. 

El cierre de los canales de ingreso no autorizado ocurrido en esa época contribuyó a 

que la importación de mano de obra mexicana, por medio de este Programa, 

alcanzara su mayor auge”.107 

  El que el programa se halla dejado de lado, sin dar importancia al seguimiento 

de contratos, y dejarlas directamente en manos de los agricultores y los trabajadores 

mexicanos, dio pie a que  Estados Unidos reconsiderara la pertinencia de seguir con 

el acuerdo. Además de la gran atención que requería el acuerdo, la migración podía 

ser controlada por medio de leyes migratorias.  

“Al final de la década de los cincuenta, Estados Unidos comenzó 

replantear la pertinencia del Programa Bracero, porque la demanda de 

trabajo disminuía con la mecanización agrícola y en los hechos la oferta de 

trabajadores fuera del Programa cobraba de nueva cuenta mayor 

importancia. La nueva situación del país vecino contrastaba con el 

creciente deterioro de la agricultura mexicana y la creciente dependencia 

de la economía campesina en algunas regiones del país de las remesas de 

los braceros”.108 

 

 

                                                           
106  Hernández Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A. , El programa de trabajadores agrícolas 

temporales mexicanos como modelo para las relaciones migratorias México- Estados Unidos, 

Universidad de las Américas Puebla, 2004, p. 13.  

107 Óp. Cit., Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, 2010, p. 109.   

108Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, Migraciones Internacionales, “La Migración México- Estados 

Unidos 1940- 2009”, El Colegio de México, 2010, p. 109.  



71 
 

La aceptación de contratos ilegales por parte de los americanos se regían por 

la conveniencia de estos, es decir, al no haber un contrato legal el agricultor 

americano disponía que tanto se pagaba, de las condiciones de trabajo, del  

momento en que decidía prescindir de los servicios, además de que no se 

aseguraba el buen trato que debía de darse al contratado. “E l Programa Bracero 

comenzó a deteriorarse entre 1947 y 1951 fue debido a que el gobierno 

estadounidense descuidó la supervisión del programa provocando que este pasara a 

manos del sector privado dando como consecuencia una serie de problemas y 

abusos hacia los trabajadores mexicanos”.109 

Otro aspecto muy importante con respecto a las contrataciones ilegales es que 

al haber un exceso de contrataciones de este tipo, sumando las legales, los sueldos 

de los braceros descendían. Por esto la conveniencia del agricultor a contratar 

mexicanos ilegales. Con esta nueva idea de Estados Unidos con respecto al 

Programa Bracero, en un contexto muy diferente al de 1942, en “1964, los Estados 

Unidos consideraron que ya no necesitaban más el concurso de los trabajadores 

agrícolas mexicanos y como consecuencia de ello cesaron los acuerdos de 

prórroga del acuerdo inicial, generándose a partir de entonces el problema de los 

trabajadores indocumentados (o ilegales)…” 110 

 

El término del Programa Bracero obedeció a distintas situaciones, en donde a 

Estados Unidos le convenía dar un nuevo giro, principalmente por el nuevo rumbo 

que tomaba la economía del país del norte.  

 

 

“Algunas personas, incluyendo oficiales de inmigración y 

naturalización han mencionado que el aumento de wetbacks fue el 

                                                           
109  Hernández Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A. , El programa de trabajadores agrícolas 

temporales mexicanos como modelo para las relaciones migratorias México- Estados Unidos, 

Universidad de las Américas Puebla, 2004, p.  

110 Barroso Figueroa en Esquivel Leyva, Manuel de Jesús, La migración de trabajadores mexicanos 

a los Estados Unidos de Norteamérica, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2008,  p. 4.   
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determinante para la conclusión del programa bracero. Sin embargo otros 

factores parecen proporcionar factores más razonables: la economía de 

Estados Unidos demandaba de trabajos baratos, en particular la 

agricultura…”111 

 

Con la nueva disposición que tomaba Estados Unidos sobrevendría un 

nuevo fenómeno migratorio. Este fenómeno se podía observar desde que el 

Programa Bracero estaba en vigencia, pero ahora sin la posibilidad de poder 

acceder a los Estados Unidos de Norteamérica de forma legal, aumentarían los 

cruces ilegales en la frontera, “con la terminación del programa lo único que 

provocó era que los trabajadores mexicanos que cruzaban la frontera del norte de 

forma legal, ahora lo hicieran de forma ilegal haciéndolos así nuevos inmigrantes 

en Estados Unidos”.112 

Como se observó durante el periodo de braceros Estados Unidos disponía 

del rumbo a tomar en dicho programa, de igual manera para concluirlo este país era 

el que orientaba la dirección de acuerdo a lo que convenía a su economía. “Las 

modificaciones a la ley fueron propicias en gran medida gracias al cambio de 

administración en el gobierno estadounidense. Con Kennedy el respaldo 

incondicional al Convenio que se vivió durante el gobierno de Eisenhower se 

modificó significativamente.113 El país vecino del norte decidió que no se necesitaba 

la mano de obra exportada de México a mediados de la década de los 60´s. 

 

 

                                                           
111  Hernández Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A. , El programa de trabajadores agrícolas 

temporales mexicanos como modelo para las relaciones migratorias México- Estados Unidos, 

Universidad de las Américas Puebla, 2004, p. 28.  

112 Óp. Cit. Hernández Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A., 2004, p. 33.  

113 Zapata Rivero, Rosa Verónica, Voces y contra voces de la migración. La experiencia migratoria 

de los mexicanos en Estados Unidos durante el Programa Bracero, 1942- 1964, Universidad 

Autónoma de México, México D. F., 2009, p. 154.  
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“… de manera unilateral Estados Unidos decidió dar por terminados 

los convenios braceros en 1964 y optó por controlar el flujo migratorio con 

tres tipos de medidas complementarias: la legalización de un sector, bajo 

el sistema de cuotas por país, la institucionalización de la frontera que 

dificulta el paso y la deportación de los que no tuvieran sus documentos en 

regla”.114 

 

 

Esta decisión fue tomada sin analizar o sin importar las condiciones en las 

que quedaría el país exportador, es decir México. Dado que para estas décadas la 

población había ido en aumento, la agricultura había sido descuidada y comenzaba 

a decaer, los resultados del desarrollo estabilizador comenzaban a verse. En 

México la situación se tornaba un tanto preocupante, dadas la condición económica 

en la que se encontraba el país, además se preveía que terminar con el Programa 

Bracero “… aumentaría el flujo “indocumentado”.115 

 

Las disposiciones de Estados Unidos nuevamente habían sido ejecutadas 

bajo sus requerimientos económicos, y como se mencionó, con una perspectiva 

diferente con referente a la migración. La política estadounidense daba un giro, y 

con esto el Programa que había permanecido más de dos décadas, concluía.   

“… el concluir con el programa resultaría en un incremento en el 

número de inmigrantes permanentes lo que agotaría el mercado mexicano 

de trabajadores agrícolas; y con la terminación del programa se podría 

crear una crisis de desempleo en México”. 116 

 

                                                           
114 Mercado y Palmerín (2009) en Martínez Erades, Coral, El impacto demográfico de los nuevos 

patrones migratorios en México, Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 149, 2011, 

Universidad de Málaga.  

115 Zapata Rivero, Rosa Verónica, Voces y contra voces de la migración. La experiencia migratoria 

de los mexicanos en Estados Unidos durante el Programa Bracero, 1942- 1964, Universidad 

Autónoma de México, México D. F., 2009, p. 155. 

116Bean Frank D. en Hernández, Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A., 2004, p. 36.  
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En 1986 se da un nuevo rumbo en la migración con el establecimiento de la 

Ley Simpson- Rodhino que inicia con programas de regularización migratoria y esta 

a su vez da pie a la reunificación familiar, con esta ley son legalizados miles de 

migrantes. 

 

“IRCA parece haber puesto en marcha la transformación de una 

migración tradicionalmente temporal o circular en una modalidad más 

permanente y familiar, debido por un lado a las posibilidades de 

reunificación familiar facultados por los procesos de legalización, y, por 

otro, al refuerzo del control fronterizo que provoca una mayor permanencia 

de los migrantes indocumentados”.117 

 

 

En el contexto de la crisis económica en México, tras las constantes 

devaluaciones del peso, la inflación de productos que exportaba y la crisis mundial, 

la migración mexicana gradualmente comenzaba a atraer otros grupos sociales. “El 

deterioro económico de la agricultura mexicana a partir de los años sesenta y 

setenta acentuó la presión migratoria al país vecino, mientras que el impacto social 

de la crisis económica en el ámbito urbano durante los años ochenta amplió la 

escala del fenómeno, contribuyó a diversificar los patrones de origen y destino y 

recreó las condiciones para que la población encontrara en la migración a Estados 

Unidos una estrategia para encontrar más y mejores oportunidades laborales y 

social”.118 

 

                                                           
117Portes y Rumbaut (1996) en Martínez Erades, Coral, El impacto demográfico de los nuevos 

patrones migratorios en México, Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 149, 2011, 

Universidad de Málaga. 

118Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, Migraciones Internacionales, “La Migración México- Estados 

Unidos 1940- 2009”, El Colegio de México, 2010, p. 27.  
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Los veintidós años que permaneció el programa provoco innumerables 

efectos, uno de ellos el aumento del flujo migratorio ilegal. “Al concluir el Programa 

Bracero, la migración circular había echado raíces en varios estados de la 

República mexicana, sobre todo ahí donde la agricultura declinaba, como en 

Zacatecas y Guanajuato, y en regiones de Jalisco o Michoacán”.119 

 

 

El éxodo de Tupátaro a Estados Unidos.  

Hablando particularmente del Estado de Michoacán, éste se encuentra 

inmerso en la región que se denomina “región histórica o tradicional de la migración 

que comprende los estados  de Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, 

Jalisco, Michoacán, Nayarit, San  Luis Potosí y Zacatecas, es decir, los estados 

donde tradicionalmente se ha dado el fenómeno, y donde  originalmente se dio el 

Programa Bracero”120. Dentro del estado de Michoacán el programa Bracero tuvo 

una notable participación ya que “en 1943 Michoacán fue el segundo lugar en 

contratación de braceros…”121 

Los estudios relacionados con el Programa Bracero identifican dos etapas, 

la primera cuando se instaura el Programa el 23 de agosto de 1942 y finaliza en 

noviembre de 1946. Posteriormente se identifica una segunda etapa que inicia en 

enero de 1947 y finaliza en 1964.  En este apartado nos referiremos a estas etapas 

particularmente en Tupátaro, Michoacán, dentro del  cual se sitúan  

particularidades. 

                                                           
119Tuirán, Rodolfo  y Ávila, José Luis, Migraciones Internacionales, “La Migración México- Estados 

Unidos 1940- 2009”, El Colegio de México, 2010, p. 110.  

120Polo Velázquez, Alma Mireya, Las motivaciones de la migración en adolecentes del sur del estado 

de México, Universidad Iberoamericana, México, D. F., 2009, p. 39.  

121 Zapata Rivero, Rosa Verónica, Voces y contra voces de la migración. La experiencia migratoria 

de los mexicanos en Estados Unidos durante el Programa Bracero, 1942- 1964, Universidad 

Autónoma de México, México D. F., 2009, p. 71.  
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En la primera etapa del programa, “cientos de campesinos michoacanos se 

trasladaron a la ciudad de México para ser contratados”122, dado que era el único 

centro de contratación a braceros, que se suponía solo se consideraría a personas 

desempleadas de la ciudad, pero esto no se dio de esta forma, por lo que fueron 

contratadas personas de diferentes estados de la República.  

Cabe recalcar que la migración en el Estado de Michoacán antecede al 

Programa Bracero, pero “con la firma del convenio migratorio de 1942, ésta práctica 

se intensificó en toda la geografía michoacana”.123 

En Michoacán la primera etapa de Programa Bracero concluye a finales de 

1945, y por tanto dejan de expedirse certificados de migrantes: 

 

“la Secretaria de Trabajo y Previsión Social al comunicarnos que 

recibió aviso en el sentido de que se dá por terminada la contratación de 

trabajadores mexicanos destinados a prestar sus servicios en los Estados 

Unidos de Norteamérica, nos informan que pueden calcularse en 12, 000 

el número de trabajadores de campo y ferrocarril que aproximadamente 

regresarán cada mes.”  

 

En este contexto, el estado de Michoacán atraviesa condiciones de 

salubridad adversas, estas se refieren a la fiebre aftosa124, ésta enfermedad en 

                                                           
122 Lemus Jiménez, Alicia, Migración en la sierra P’urhépecha a los Estados Unidos de Norteamérica 

durante la primera y segunda etapa del Programa Bracero 1942- 1954, Universidad Iberoamericana, 

Mpéxico D. F., 2008, p. 32.  

123 Óp. Cit. Lemus Jiménez, Alicia, 2008, p. 33.  

124 Sumando a la crisis en el campo a finales de 1946 llega la fiebre aftosa, enfermedad que ataca a 

animales de uso doméstico, bovino, porcino, caprino. Ante esto, el gobierno mexicano toma medidas 

extremas que empeoraran la situación económica en México. “Es una enfermedad desconocida en 

el país y los veterinarios  no  se encuentran  preparados  para enfrentarla.  Presionado  por los  

Estados Unidos, deseoso de escapar a tal azote, el gobierno mexicano elabora un programa de 

emergencia; en  realidad  sus autores son veterinarios y  ganaderos de los Estados  Unidos que 
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Michoacán está  presente entre 1943 y 1946125, esta situación será determinante 

para que en la segunda etapa del programa se consideren a los municipios más 

afectados por esta enfermedad. Lo anterior porque la epidemia había devastado 

con gran parte del ganado en estas regiones, por lo que la situación económica fue 

critica, y se encontró en la migración un escape.   

El 4 de abril de 1947 se restablece el Programa Bracero en Michoacán 

haciendo girar avisos en los cuales se da a conocer dicha información “Por acuerdo 

del ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, me permito adjuntar a usted 

copia del oficio número I- 7129, fechado el día de hoy, por el cual quedará enterada 

esa Secretaría de que el propio Ejecutivo de esta Entidad ha designado su 

Representante al C. Lic. Gilberto Vargas López, Oficial Mayor de este Gobierno, 

para que intervenga, justamente con la Comisión México- Americana.-  en la 

contratación de Braceros que irán a los Estados Unidos de Norteamérica, 

contratación que principiara en la ciudad de Uruapan, el día 7 de los corrientes”.126 

Al momento que se restablece el programa, en 1947,  comienza la nueva 

etapa en Michoacán, sólo Uruapan, Pátzcuaro, Villamar, y Zamora eran migrantes. 

                                                                                                                                                                                    
hacen que se adopte una solución radical que los campesinos bautizan luego como el “rifle 

sanitario”. Todo ganado enfermo será destruido: más aún todo el sospechoso. Si un animal tiene 

fiebre aftosa en un poblado, morirá todo el ganado.  Este método había  sido empleado en los 

Estados  Unidos en  1922, cuando hubo una epidemia muy grave, aunque muy  localizada”.  

“… declara zona aftosa a los  17 estados del centro y del sur, la región más poblada del país, y hace 

responsable al ejército de la protección de los inspectores. Los campesinos no saben  qué hacer con 

el dinero que les ofrecen para comprar muías y tractores que  no conocen, y la masacre, desde 

1947, disloca la economía y causa escasez de  leche, carne y cereales. Cerca de 500 000 cabezas 

de ganado han sido destruidas ya cuando, en el otoño, el gobierno da marcha atrás: el rifle será 

reemplazado  por  la vacuna”. Meyer, Jean, “La fiebre aftosa y la Unión Nacional Sinarquista (1947)”, 

El Colegio de Michoacán, 1984, págs. 1y 2.  

125 Lemus Jiménez, Alicia, Migración en la sierra P’urhépecha a los Estados Unidos de Norteamérica 

durante la primera y segunda etapa del Programa Bracero 1942- 1954, Universidad Iberoamericana, 

Mpéxico D. F., 2008, p. 37.  

126  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 1, expediente 4, foja 10, 1945.  
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En esta ocasión no todos los municipios se tomaron en cuenta para que el 

Programa Bracero se reintegrara. A muy pocos municipios se les concederían 

certificados de braceros. Anticipando la propagación de la enfermedad, el gobierno 

señala puntos específicos para la contratación de personas, señalando lo siguiente: 

 

“tomando en cuenta que han sido señalados varios puntos de 

concentración con objeto de evitar la propagación de la Aftosa, queda 

terminantemente prohibido a los campesinos del Municipio a movilizarse a 

ningún centro de contratación que no sea Pátzcuaro, para su selección 

previa”.127 

 

Según la disposición de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social era 

necesario hacer una selección bajo criterios específicos. Esto con la finalidad de 

“evitar la movilización desordenada y anárquica de campesinos, se llevará a efecto 

una selección previa de braceros en los siguientes lugares:  

a) ZAMORA Y VILLAMAR.- Donde serán seleccionados excedentes 

campesinos y damnificados por la aftosa. 

b) CUITZEO.- Excedentes campesinos y damnificados por la aftosa 

correspondiente a la zona del Lago de Cuitzeo.  

c) URUAPAN.- Damnificados por el Paricutín y población indígena 

EXCLUSIVAMENTE de la región.  

d) PÁTZCUARO.- Excedentes campesinos e indígenas de la región”.128 

 

El documento anteriormente citado no aclara a que se refiere exactamente 

con “excedentes campesinos e indígenas de la región”, pero se deduce que 

                                                           
127  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 1, Expediente 4, Año 1947, foja 235. 

128  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 1, Expediente 4, Año 1947, foja 235. 
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probablemente se proclama por personas desocupadas sin parcelas propias129. 

Como lo indica la disposición de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, “se 

dará preferencia a los Campesinos sin tierras de labor e indígenas de la región”130. 

En esta etapa del programa bracero Pátzcuaro será considerado ya que “había un 

alto excedente de campesinos indígenas sin trabajo”131.  

“… solamente se contratarán a personas que radiquen en las 

jurisdicciones de Cuitzeo, Zamora, Villamar, Pátzcuaro y Uruapan”.132 

 

Probablemente una de las razones principales es que quería evitarse 

impactos negativos en la economía agrícola en el estado de Michoacán. Por este 

motivo se buscaba limitar el éxodo de campesinos a los Estados Unidos. De 

manera general en México “existía el temor de que el éxodo ahora de trabajadores 

ilegales fronterizos derivara en una crisis ya que dichos trabajadores pertenecían a 

la fuerza agrícola del norte del país, zona muy importante en cuanto a la agricultura. 

Los trabajadores ilegales existían porque no habían podido adquirir un contrato de 

bracero anteriormente…”.133 

Por esto es que se emprendía la estrategia de sólo convocar personas que 

no decidieran dejar sus actividades agrícolas y se buscaban candados, es decir, en 
                                                           
129 “… el secretario de gobierno mencionó en la solicitud que en el Estado existían más de doce mil 

trabajadores de campo y ciudad que se encontraban sin ocupación”, Lemus Jiménez, Alicia, 

Migración en la sierra P’urhépecha a los Estados Unidos de Norteamérica durante la primera y 

segunda etapa del Programa Bracero 1942- 1954, Universidad Iberoamericana, México D. F., 2008 

p. 41.  

130  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 1, Expediente 4,  1947, foja 72. 

131 Óp. Cit. Lemus Jiménez, Alicia, 2008, p. 44.  

132  AGHPEM, Ficha: Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa 

Braceros; Caja 1, Expediente 4, Año 1947,  foja 257. 

133  Hernández Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A. , El programa de trabajadores agrícolas 

temporales mexicanos como modelo para las relaciones migratorias México- Estados Unidos, 

Universidad de las Américas Puebla, 2004, págs. 25, 26.  
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esta ocasión se publicaba una convocatoria más cerrada, no abierta al 

campesinado en general, “se dará preferencia a los Campesinos sin tierras de labor 

e indígenas de la región”134, “no serán tomados en cuenta para dicha contratación, 

todos aquellos que sean ejidatarios con parcela; por lo que resulta inútil el 

abandono de sus lugares de trabajo, ya que serán excluidos de la contratación”. 135 

Michoacán fue uno de los Estados que más exportó migrantes legales 

durante el programa, y por consecuencia en las últimas décadas ha mostrado ser 

uno de los primeros estados con migrantes en Estados Unidos.   

 

“Hasta finales de la década de los setenta, la mayor parte del flujo 

migratorio mexicano que se dirigía a Estados Unidos tenía su origen en 

unas cuantas entidades del centro-occidente y norte de México, como 

Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Durango y 

Nayarit. La preeminencia de estos estados quedó delineada desde mucho 

antes del Programa Bracero (1942-1964); se mantuvo durante el periodo 

conocido como la fase de los indocumentados (1965-1986); y se afianzó 

con el programa de legalización derivado de la ley Immigration Reform and 

Control Act (irca), de 1986, al verse beneficiados con esta Ley miles de 

migrantes nativos de estas entidades del país”.136 

 

Como resultado del nuevo giro que se le daba al Programa Bracero en 1950, 

tras iniciar la segunda etapa de este, en Michoacán se reactiva considerando a más 

Municipios.  

 

                                                           
134  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 1, Expediente 4, Año 1947, foja 72. 

135  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 1, Expediente 4,1947,  foja 76. 

136 Geografía e intensidad migratoria México- Estados Unidos 2010, Boletín de migración 

internacional,  CONAPO, p. 1. 
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El Municipio de Huiramba será tomado en cuenta para esta nueva etapa y se 

puede observar que a partir de esta fecha hay un claro aumento de solicitantes 

migrantes, así como la aceptación de estas solicitudes, esto con respecto a 1947.   

 

En el Municipio de Huiramba no hay información sobre los primeros años del 

Programa, esto antes de 1947 ya que “no existió registro sobre los primeros grupos 

de braceros que partieron al norte, así  como se desconoció la distribución que 

tuvieron en los Estados Unidos y el tipo de  trabajo que realizaron”.137 

 

El que no se encuentre información abundante de 1947 a 1950 de registros 

del Programa bracero puede ser explicado a partir de que Huiramba obtiene el título 

de Municipio en 1950. Los certificados que solicitaba llegaban directamente, 

sorteándolos entre sus localidades. A diferencia del periodo que perteneció a 

Acuitzio del Canje, ya que los certificados que expedían a este se repartían entre 

sus localidades, entre ella Huiramba, es decir, era menor el número de certificados 

que llegaban. Para Santiago Tupátaro esto también fue beneficioso ya que al 

pertenecer a un Municipio más pequeño, conseguían más certificados de braceros.  

 

Para 1959 en Huiramba se observa un aumento de migrantes braceros, 

estos registros muestran que se aumentaron los certificados para migrantes al 

considerar a Huiramba una municipalidad. Lo anterior es con respecto a los 

registros del programa, es decir de migrantes legales, con lo que refiere a los 

migrantes ilegales no tenemos datos concretos.  

 

En la pequeña población de Santiago Tupátaro, se sugiere que la migración 

se expande a partir de que se establece el Programa Bracero entre los gobiernos 

de México y Estados Unidos en 1942. En este poblado es una prueba de la otra 

                                                           
137 Zapata Rivero, Rosa Verónica, Voces y contra voces de la migración. La experiencia migratoria 

de los mexicanos en Estados Unidos durante el Programa Bracero, 1942- 1964, Universidad 

Autónoma de México, México D. F., 2009, p. 90.  

 



82 
 

cara del Programa Bracero, es decir el efecto que tuvo incitando al éxodo ilegal,  

estos después del término del programa. 

 

“La migración indocumentada emergió durante el periodo de vigencia 

del Programa Bracero como una consecuencia no prevista y fue tan 

significativa como la importación autorizada de mano de obra. Incluso, 

algunos autores indican que probablemente fue de mayor cuantía. Las 

tendencias de la contratación irregular de trabajadores migratorios eran 

una suerte de espejo invertido de la operación del Programa Bracero: 

cuando disminuía el número de visas en el Programa, la migración 

indocumentada tendía a aumentar”. 

 

Esto se corrobora con la información encontrada en el Archivo General e 

Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán, en donde se encuentran solicitudes de 

las poblaciones aledañas de Tupátaro para que se concedieran certificados como 

braceros. Estas solicitudes se encuentran más a partir de 1963138. Precisamente el 

año en el que concluiría el Programa Bracero en el Municipio de Huiramba.  

Durante la segunda etapa del programa se expidieron certificados por Municipio, 

y no hay registro qué localidades de este fueron beneficiadas: 

 

                                                           
138  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 4, Expediente 14, 1963,  foja 147. 

AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; Caja 4, 

Expediente 14, 1947,  foja 115.  

AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; Caja 4, 

Expediente 14, 1963,  foja 113.  

AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; Caja 4, 

Expediente 14, 1963,  foja 41.  

AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; Caja 4, 

Expediente 14, 1963,  foja 42. 
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“el procedimiento que se sigue en estos casos, es el de que en cada 

Municipio, la Presidencia Municipal levante un padrón de todos los 

aspirantes, con el objeto de que cuando se le asigne alguna cantidad, 

proceda a efectuar sorteo público entre todos los trabajadores. Por el 

motivo, deben presentarse a la Presidencia Municipal de Huiramba, a fin 

de que se enlisten y puedan participar en el sorteo de referencia en la 

inteligencia de que este es el único medio por el cual pueden obtener las 

autorización que solicitan”.139 

 

El conteo de los certificados expedidos al Municipio de Huiramba muestra ser 

una mínima cantidad, que seguramente fue insuficiente ante la cantidad 

demandada por los habitantes de Tupátaro y de la zona, para emigrar legalmente a 

los Estados Unidos. En julio de 1963 se contabilizan un total de 390 solicitantes a 

braceros en espera, en el Municipio de Huiramba140,de un total de  3570 habitantes 

en todo el Municipio141, es decir una octava parte de la población.  

En 1964 se registran 40 lugares los cuales fueron repartidos en todas las 

localidades del Municipio. 142 En este sorteo se acumuló un número de 155 

solicitantes a braceros, de los cuales solo poco menos de la tercera parte obtendría 

un  certificado, los demás debieron esperar o emprender la salida ilegalmente. No 

se aclara a qué población pertenecían las personas a las que se les entregó 

certificado de braceros (véase cuadro 4).    

 

 

                                                           
139  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 4, Expediente 14, Año 1947,  foja 40. 

140  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 6, Expediente 22, 1963,  foja 191.  

141 Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de Industria y Comercio Dirección General de Estadística. 

México, D. F.,  1962 Censo General de Población, Resumen General VIII, pág. 25. 

142  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 5, Expediente 19, 1964,  fojas 124, 125 y 126. 
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Cuadro 4. Certificados de bracero expedidos al Municipio de Huiramba.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el acervo documental del AGHPEM  Fondo. Secretaría de 

Gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Bracero; 1943- 1947: No. de inv.=516; 1- 6 cajas 

                                                           
143 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 2, Expediente 6, 1959, foja 94.  

144 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 2, Expediente 5, 1959, foja 2.  

145 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 2, Expediente 5, 1959, foja 121. 

146 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 6, Expediente 22, 1963, foja 180.   

147 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 4, Expediente 14, 1947,  foja 164. 

148  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 5, Expediente 19, 1964,  foja 124.  

149  AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Programa Braceros; 

Caja 6, Expediente 22, 1964, foja 183.   

Fecha Numero de certificados expedidos al 

Municipio  

7 de julio 1959 60 certificados para los Municipios de 

Huiramba, Puruandiro y Charapan143 

1959 38 certificados144. 

9 de septiembre 1959 30 certificado145 

 

14 de mayo 1963 50 certificados146 

 

23 de agosto 1963 25 certificados147. 

 

8 de mayo de 1964 40 certificados148. 

 

14 de mayo 1964 50 certificados149.  

 

Total de certificados en cinco años  293 certificados  
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No se encontraron registros de personas de Santiago Tupátaro que hayan 

solicitado o recibido certificados como braceros, pero de acuerdo a la información 

realizada en entrevistas a los habitantes del lugar, en 1942 salió el primer bracero 

del pueblo. Los registros orales del pueblo no son acordes a los registros de 

archivo, en la memoria de habitantes del pueblo se recuerda un flujo más intenso de 

la migración de tuparenses hacia Estados Unidos de Norteamérica. En los 

catálogos revisados en la Serie visas y pasaportes, no se encuentran contabilizados 

los certificados expedidos al Municipio de Huiramba, en cambio sí se pueden 

encontrar registros de este Municipio en los expedientes de la Serie Braceros. 

Posiblemente algunos de los braceros pudieron haber sido contratados en la 

frontera y los registros de estos no estarían a disposición.    

 

Se puede decir que el Programa Bracero en Tupátaro fue determinante para 

que la población comenzara su éxodo hacia Estados Unidos. Antes de entrar en 

vigor el programa las personas se dedicaban al campo, Don Santiago nos dice al 

respecto: “a la labor no más, en ese tiempo toda la gente trabajaba en la labor, la 

gente pus no se iba, en ese tiempo no iba la gente al norte, no sé, no habría 

contrataciones, bueno no había contrataciones, tenía uno que trabajar en eso de la 

siembra, la labor”.150 

 

 

Este proceso migratorio fue lento pero continuo dando como resultado el 

descenso de habitantes en esta localidad, además de un constante intercambio de 

signos y símbolos culturales que continúan demostrando cambios en esta por 

ejemplo, el cambio en el uso de las tierras, la tecnificación del campo, la migración 

pasa de ser regional a internacional, cambios en la vestimenta. A decir de los 

miembros de la comunidad en el año 2010, se estima que la cantidad de población 

de Santiago Tupátaro en Estados Unidos es de alrededor de la mitad de la 

población total de la comunidad. En las entrevistas realizadas en campo en la 

Comunidad de Tupátaro, se menciona que alrededor de 500 personas radican 

                                                           
150 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad 21- 02- 2015 
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hasta estas fechas en el país vecino del norte. Sin embargo, en la observación en 

campo se observa que dentro de estas 500 personas se incluyen las nacidas en el 

vecino país, es decir los hijos de los migrantes, ya que les piensa como parte de la 

comunidad. Lo que da una idea del cómo se piensa la migración, es decir se 

entiende que el pueblo va en crecimiento, pero del otro lado de la frontera, que las 

generaciones que vienen están naciendo y creciendo en un lugar diferente al 

pueblo y a la vez pertenecen a la comunidad.    

 

Es importante señalar que la mayoría de las personas pertenecientes a la 

generación que migraron con el Programa Bracero regresan a Tupátaro. Es la 

siguiente generación, la que por la dificultad del cruce, de mantener el empleo y de 

los gastos en el transcurso del camino, permanece más tiempo en Estados Unidos, 

la “fase conocida como de migración indocumentada y abarca de 1965 a 1986… 

impulso el desarrollo del coyotaje y el tráfico de ilegales… A pesar de los intentos 

por controles migratorios se registró un incremento neto de los mexicanos en 

EEUU, similar al observado en el periodo precedente”.151 

 

La otra generación de migrantes que permanece por más tiempo en Estados 

Unidos es la que llega al país del norte a partir de 1986 hasta el día de hoy: 

 

 

“en ese año México se integra al Acuerdo General sobre Comercio 

y Aranceles… y se establece la Ley de Reforma y Control de Inmigración 

(IRCA por sus siglas en inglés) en EEUU. A partir de entonces, ambas 

economías han tendido a fortalecer su integración comercial y financiera, 

con ello se ha intensificado los flujos migratorios. Durante este último las 

redes sociales de los migrantes se han ido consolidando, se ha 

incrementado la migración femenina, los migrantes se han esparcido por 

toda la Unión Americana, se ha desplazado de forma generalizada hacia 

otros sectores productivos a los distintos a los tradicionales, aparecen en la 

                                                           
151Albo, Adolfo y Ordaz Díaz, Juan Luis, La migración mexicana hacia los Estados Unidos: Una breve 

radiografía, BBVA Bancomer, México, febrero 2011, p. 4.  
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construcción, en las manufacturas y en los servicios; un alta proporción de 

migrantes ha prolongado su estadía en aquel país y ha dejado de 

considerar su potencial retorno…”152 

 

Regresando al Programa Bracero, se puede decir que no hubo control en 

este Programa, como ya lo han demostrado otros estudios. Con referente a este 

estudio, contrastando fuentes de archivo y fuentes orales, se concluye que fue 

mayor el número de braceros en Santiago Tupátaro.  

 

Dentro de las irregularidades que se rescatan de las entrevistas están, que 

se expedían certificados para braceros fuera de la Presidencia Municipal, como ya 

se refirió era la forma oficial en que se debían hacer el proceso “aquí taba un 

muchacho era pues vivo, él nos cobraba, nos cobraba cincuenta pesos pa´darnos 

certificados, ese los daba el gobierno el que los daba, casi no gastaban solo lo del 

pasaje”.153 La anterior información indica que  en el poblado de Tupátaro existió una 

persona que daba los certificados a los habitantes, y por tanto estos certificados no 

eran contabilizados en la Presidencia Municipal. El Municipio de Huiramba tuvo 

notificaciones, sobre estas irregularidades, exhortando a que se diera seriedad a las 

contrataciones y “queja de las anomalías registradas con el motivo del sorteo de 

aspirantes a braceros, acordando se sirva dispensarle su atención conforme a las 

atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas”.154 

 

Otra irregularidad identificada en esta investigación es que no se respetó la 

edad requerida para ser contratado como bracero, “querían de 24 años para 

delante, pero yo apenas tenía los 18 años cuando me jui, cuando nos contratamos 

aquí en Pátzcuaro en la lista y luego fuimos a Uruapan, taba platicando el 

Presidente Municipal con el capitán que taba checando la cartillas, y en eso nos 

                                                           
152Albo, Adolfo y Ordaz Díaz, Juan Luis, La migración mexicana hacia los Estados Unidos: Una 

breve radiografía, BBVA Bancomer, México, febrero 2011, págs. 4 y 5.  

153 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad 21- 02- 2015 

154 AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, expediente 9, 1964.  
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pasamos así y tocaba la suerte que ¿cuántos años tienes? Y le aumentaba uno 

aunque no los tuviera.  Muchos jóvenes iban así, de 18 o 20 años”.  

 

 En Santiago Tupátaro las personas más adultas que se aventuraban como 

braceros eran de “… treinta años,  treinta y cinco, a lo más, si había unos ahí de 

treinta y cinco”.155 

 

Enfocándonos particularmente en Santiago Tupátaro, el censo de 1950 

muestra que el número de población es de 465 habitantes 156  (véase con más 

detalle capítulo I), para las siguientes décadas se observa disminución en la 

población. Si comparamos el número de los certificados expedidos de braceros al 

Municipio de Huiramba que son una cantidad pequeña, éstos no reflejan el 

descenso poblacional real.  

 

Confrontando fuentes orales y de archivo se concluye, que no existió registro 

acertado del número de braceros que salían del Municipio de Huiramba, por tanto 

mucho menos se contabilizo a poblaciones menores como lo fue Santiago 

Tupátaro.    

 

Las políticas que llevaron a cabo México- Estados Unidos durante este 

periodo, dieron pie a que muchos mexicanos que no pudieron conseguir un contrato 

como bracero se aventuraran a cruzar la frontera ilegalmente. “Por medio del 

establecimiento del Programa Bracero muchos mexicanos emigraron a Estados 

Unidos y los que no pudieron integrarse a este programa vieron la manera de cruzar 

ilegalmente debido a gran demanda de trabajadores que requería los 

norteamericanos”. 157 Incluso autores afirman que durante el ya mencionado 

                                                           
155 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 

156 Integración Territorial de los Estados Unidos Mexicanos, Sexto Censo General de Población.  

Secretaria de Economía, Dirección General de Estadística, México, 1940,  pág. 199.   

157  Hernández Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A. , El programa de trabajadores agrícolas 

temporales mexicanos como modelo para las relaciones migratorias México- Estados Unidos, 

Universidad de las Américas Puebla, 2004, p. 21.  
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programa hubo aumento de migrantes ilegales en el  cruce de la frontera con 

Estados Unidos como  lo refieren Hernández Ruiz y Salado Hernández, “durante la 

primera década del Programa Bracero el número de indocumentados aumentó muy 

rápidamente en lugar del número de número de braceros legales que entraban al 

país cada año”.158 

 

 De acuerdo a la información rescatada de las entrevistas, de las 6 personas 

entrevistadas (dos parejas, hombre y mujer; y dos hombres adultos), sólo uno indicó 

que no era considerable la cantidad de personas que migraron en Santiago 

Tupátaro mediante el Programa Bracero, aproximadamente 15 o 20 por año.  

 

Comentan los entrevistados que “cada año íbamos”.159 Cada persona llegó a 

ir en más de dos ocasiones, como lo refiere la siguiente información “me contrate en 

Ciudad Juárez, luego fue en Chihuahua, otra en Monterrey, fui seis veces 

contratado, no de aquí juerono artos, casi de mi edad iban todos, tendrían unos 

treinta, treinta y cinco”.160 La información rescatada de las entrevistas refiere que 

todos los hombres se iban “si iban todos, todos los de mi edad, yo si los conozco, 

todos los de mi edad”.161 

 

Mencionan que aunque en un principio las contrataciones eran solo cuarenta 

días “cual más quería ir, nada más venían a sonsacarlos y mañana nos vamos”162. 

En una de las entrevistas se indica que a partir del “año 50, ya cuando íbamos 

nosotros íbamos muchos, unos treinta, cuarenta”.163 

 

De acuerdo a las disposiciones legales de Estados Unidos y establecimiento 

de nuevas leyes migratorias, es que la migración iba tomando otros tintes en este 

                                                           
158 Óp. Cit., Hernández Ruiz, C. A., Salado Hernández, M. A., 2004, p. 31.  

159 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad 21- 02- 2015 

160 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad 21- 02- 2015 

161 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad 21- 02- 2015 

162 Entrevista a Carmen  98 años de edad 20- 02- 2015.  

163 Entrevista a Francisco Reyes, 85 años de edad, 19- 02- 2015.  
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ámbito. Por ejemplo, el Programa Bracero se caracterizaba por ser masculino y con 

perfil campesino y rural, con el establecimiento de la ley IRCA Rodhiño  1987, 

muchas familias enteras cruzan la frontera con Estados Unidos. El contexto 

mexicano también seria determinante para impulsar el éxodo de sus habitantes al 

país del norte, en las décadas 60 y 70, como resultado de una crítica economía, la 

migración penetra el ámbito urbano, y personas de diferentes ocupaciones. Lo 

anterior se mostró en Santiago Tupátaro “cuando se acabaron las contrataciones 

iban ancina de contrabando, de mojados…hace como veinte años que empezaron 

a acarriar la familia”.164  

 

En el Municipio de Huiramba el Programa Bracero concluye agosto de 1963, 

ante las constantes solicitudes de los habitantes en diferentes poblados de su 

jurisdicción , se daba a conocer la nueva situación con respecto a  la migración a 

Estado Unidos, “el procedimiento que se sigue en estos casos, es el de que en 

cada Municipio, la Presidencia Municipal levante un padrón de todos los aspirantes, 

con el objeto de que cuando se le asigne alguna cantidad, proceda a efectuar 

sorteo público entre todos los interesados.  

 

Por lo expuesto y a virtud de la disminución de salidas de trabajadores 

emigrantes, es ya difícil su contratación en el presente año”.165 

 

Se concluye que la migración en Santiago Tupátaro comienza con el 

Programa Bracero. Según la información rescatada de las entrevista, la  mayoría de 

los que fueron a los Estados Unidos contratados como braceros regresaron al 

pueblo. Las generaciones posteriores son  las que, ya como “mojados”, emprenden 

la salida, pero muchos de ellos ya no regresan.  

 

                                                           
164 Entrevista a Francisco Reyes, 85 años de edad, 19- 02- 2015. 

165 AGHPEM, Fondo. Secretaría de gobierno. Sección. Gobernación. Serie. Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, expediente 7, año 1963.  
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 La dinámica que seguían era que las personas que estaban en los Estados 

Unidos de Norteamérica ayudaban a pagar el “coyote” a los que estaban en México, 

es decir crearon redes sociales y redes familiares migratorias, “una vez puesta esta 

red social, se vuelve más accesible la migración y un número mayor de familias la 

adopta como parte del conjunto de estrategias de sobrevivencia. Una vez que las 

redes sociales se han desarrollado hasta el punto de que un empleo en el 

extranjero está dentro del alcance inmediato, la migración se convierte en la opción 

más conveniente para que las familias pobres puedan aliviar las presiones 

económicas causadas por tener un mayor número de dependientes que de 

trabajadores. Dentro de los hogares las familias se adaptan a la rutina de la 

migración y la hacen parte permanente de sus estrategias de sobrevivencia. En el 

plano de la comunidad, los estudios demuestran que la migración altera las 

estructuras económicas y sociales de manera que fomentan más la migración”.166 

 

 Cuando concluye el  Programa Bracero y ante la dificultad de cruzar la 

frontera por las nuevas leyes migratorias, provoca que muchos migrantes decidan 

permanecer más tiempo en Estados Unidos. Ya sin la seguridad de tener un empleo 

y sin las garantías que prometía el contrato de bracero. En Santiago Tupátaro este 

fue el  efecto, “se fueron muchos, y jóvenes con todo y niños, ya casi no volvían”.167 

 

 

La reestructuración del espacio: infraestructura y migración. 

 

 La elevación a Municipio de Huiramba en 1950, y que, al quedar Tupátaro 

dentro de éste, se emprenda hazañas para lograr la electrificación, el agua potable 

y algo muy importante, las vías de comunicación. La migración que experimenta a 

partir del inicio del Programa Bracero 1942- 1964 fueron cambios que impactaron 

profundamente en el poblado de Santiago Tupátaro.  
                                                           
166Polo Velázquez, Alma Mireya, Las motivaciones de la migración en adolecentes del sur del estado 

de México, Universidad Iberoamericana, México, D. F., 2009, pág. 118.  

167 Entrevista a Carmen 98 años de edad 20- 02- 2015.   
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 En 1950 es cuando la Villa de Huiramba logra ascender a Municipio. 

Santiago Tupátaro queda fuera de la jurisdicción a la que había pertenecido, por lo 

menos durante dos siglos. Esta acción fue tomada porque Huiramba“necesitaba 

una Tenenciapa’ ser Municipio”168, “vino una comisión aquí a hablar con el jefe y 

juntaron toda la gente que si quería apoyarlo pa´ que se hiciera Municipio y toda la 

gente dijo que si”.169 Santiago Tupátaro acepta pertenece a éste por beneficios que 

obtendría como la luz eléctrica, agua potable y acceso a carreteras.  

 

 Al ascender Huiramba a Municipio se emprende un arduo trabajo por parte 

de las autoridades para solicitar al gobierno del Estado diversos servicios de los que 

carecía. Huiramba y sus rancherías, ejidos y pueblos bajo su jurisdicción se 

encontraban en condición de abandono. Era un territorio que, desde la época 

independiente, había permanecido en los límites jurisdiccionales de los Municipios 

de Pátzcuaro y Acuitzio del Canje. Es decir, a los poblados más alejados y por lo 

tanto más descuidados.  

 

 Al naciente Municipio le esperaba un largo trabajo ya que tenía que 

gestionar, agua potable, luz eléctrica, vías de comunicación para toda su 

jurisdicción: “tenemos entendido, que ahora sí, se nos considera, el control de los 

Ranchos, que a la fecha no han querido reconocer a Huiramba, como cabesera 

Municipal… Esperemos que al salir las aguas, se aga una revisión a la brecha que 

tenemos, de este lugar a el paraje denominado el Tigre lugar en que quedamos 

unidos con la Carretera Nacional. MexicoJuadalajara… si el posible hacer el 

entroncamiento con la carretera que esta construyendo. Morelia, Acuitzio Villa 

Madero, lla que nos queda relatibamente cerca al pasar por Tiripetio. Ay otra brecha 

que es de cosecion particular, de la Sra. Genoveva Velásquez Laragoite, que parte 

de Huiramba a la Ciudad de Pátzcuaro, y en la que esta Sra. Gasto una fuerte suma 

de dinero y le ha sido incosteable a ella que solo en periodo de secas se puede 

                                                           
168 Entrevista a Santiago Nambo Ayala 85 años de edad 21- 02- 2015.  

169 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 
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trabajar…”170. En ese contexto existían solo dos brechas que daba salida a la 

población, una desde la que se podía tomar el ferrocarril para llegar a  la capital 

michoacana además se utilizaba para ir a lugares más alejados o ciudades fuera 

del Estado,  y la otra que llegaba a la ciudad de Pátzcuaro.   

 

Las redes de comunicación terrestre en el Municipio comenzaron una década 

después de la elevación de Huiramba, comunicando a las localidades 

pertenecientes a éste.  Pasando por los poblados, se hacían camino, comenzaban 

a entrar los medios de transporte, poco a poco, por las nuevas condiciones del 

terreno, aumentaba la afluencia de autos. 

 

 La cabecera Municipal fue la primera en ser comunicada en 1964  “… se 

inició… la construcción de la nueva carretera Pátzcuaro- Morelia que focará los 

poblados de Huiramba y Lagunillas”.171Ésta carretera federal, a pocos minutos de 

Tupátaro, es a la que se conectaría la carretera que sale de dicha población.  

 

 Al surgir la construcción de esta carretera poblados como Huiramba solicitan 

que pase cerca. El argumento principalmente fue para facilitar el comercio en 

dichas poblaciones:  

 

 

“Los suscritos Presidentes Municipales Comisariados Ejidales 

Pequeños propietarios Sectores Campesinos Sectores Camioneros 

vecinos de la Municipalidad de Hiramba, Lagunillas, Escuela Normal 

“VASCO DE QUIROGA” y Población de Tiripetio, Mich., unidos en masa 

venimos… a pedir a nuestro digno Gobernante  El C. Lic. AgustínArriga 

Rivera… quien esta construyendo la carretera Pátzcuaro- Morelia, a fin de 

que la carretera se contruya pasando cerca de Huiramba, y Lagunillas, 

                                                           
170 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios, Municipio de 

Huiramba, caja 1, expediente 4, 1952. 

171AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios Municipio de 

Patzcuaro, caja 2, expediente 6, años 1941- 1980, año 1964.  
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Escuela Normal de Tiripetio, toda vez que esta justificada la economía en 

kilómetros, siendo de Huiramba a Lagunillas 3 kilometros y de Lagunillas a 

Tiripetio 6 kilometros.  

 

  Además de que a los pequeños propietarios por donde pase la 

carretera vienen beneficiando ya que están desesperados por construir 

fincas industriales y sobre todo unir a los pueblos que carecen de vías de 

comunicación del sistema carretero, Ejidos que necesitan esta via para sus 

transportes de sus intereses.  

 

Señor Gobernador: El Pueblo de Michoacán está en deuda con 

usted, nunca habíamos tenido un gobernante que tanta obra ha 

emprendido y que día a díaesta cumpliendo con veneficio nuestro y de 

nuestros hijos…”172 

 

 

Alrededor del pequeño poblado se construían las vías de comunicación, y 

rápido lo penetrarían, pasando una por el centro de la comunidad. Las carreteras 

dinamizan la emigración, son detonantes de la movilidad geográfica, este aspecto 

dará a Tupátaro amplia conexión con otros poblados cercanos a él.   

 

Santiago Tupátaro gestiona su comunicación terrestre. Ya que ahora el 

poblado pertenecía a la Municipalidad de Huiramba pide que se conecte a la 

carretera Pátzcuaro- Morelia. Así también, en conjunto con Cuanajo se busca la 

comunicación con la ciudad de Pátzcuaro. En 1963 se solicita,  “En vista de que 

nuestro lejendario pueblo de Tupataro se encuentra en comunicado con las vesinas 

poblaciones como de en mediato la brecha que viene de la población de Lagunillas 

                                                           
172AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios Municipio de 

Huiramba, caja 1, expediente 9, año 1964.  
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y Huiramba pasando por este lugar, en igual forma solicitamos una Maquina de 

escrebir…” 173 

 

En 1968 Cuanajo solicita la conexión con Pátzcuaro y Morelia. Para llegar a 

la capital se tenía que entroncar con la carretera Pátzcuaro- Huiramba, dicho 

trabajo pasaría entonces por el centro del Santiago Tupátaro“… a 12 kilómetros de 

distancia de Pátzcuaro y aproximadamente a 9 de la carretera Pátzcuaro- 

Huiramba.- Construcción de una carretera Pátzcuaro- Cuanajo- Carretera Pátzcuaro 

Huiramba para darle acceso, ya que siendo esta región con exceso de lluvias, para 

salir a pie o con animales, pasa penalidades”.174 

 

 Las vías de comunicación a Santiago Tupátaro, se acercaban al poblado, en 

el año de 1966, el transporte había llegado a la tenencia de Cuanajo, el cual ya 

podía ser utilizado por los habitantes de Santiago Tupátaro, “ se arreglado la brecha 

Pátzcuaro- Cuanajo que esta en muy buenas condiciones de transitarse y hemos 

logrado establecer un servicio de la línea Galeana que directamente llega a este 

lugar mejorado asi la economía de lohabitantes toda vez que sus productos no los 

venden a los acaparadores sino del productor al comprador”.175 

 

En 1972 en el informe de gobierno del Municipio de Pátzcuaro se daba a 

conocer que “… se construyeron en el presente año 2 caminos de mano de obras 

en el que comunica a la Tenencia de Cuanajo, con una longitud de seis kilómetros y 

el que comunica al Rancho del Zapote con una longitud de Un Kilómetro 900 

metros”.176Será en esta fecha que la población de Santiago Tupátaro tiene acceso a 

                                                           
173AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios, Municipio de 

Huiramba, Caja 1, Expediente 7, 1963. 

174AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios, Municipio de 

Pátzcuaro, caja 8, expediente 9, años 1968- 1977, año 1968, foja 342.   

175 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios, Municipio de 

Pátzcuaro, caja 8, expediente 6, 1966.  

176 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios, Municipio de 

Pátzcuaro, caja 2, expediente 6, años 1941- 1980, año 1972.  
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una vía de comunicación terrestre más transitable, a la ciudad de Pátzcuaro por la 

parte de Cuanajo.   

 

En el año de 1972 el Municipio de Huiramba da a conocer la situación 

general de las poblaciones bajo su jurisdicción y la necesidad de acceso a vías de 

comunicación terrestre:  

 

“… con 241 kilómetros cuadrados de extensión, con población 

urbana de 5, 500… habitantes y población rural de 4, 500… distribuidos en 

semicírculo al norte de la Cabecera Municipal.  

La totalidad de las Rancherías dedicadas al trabajo agropecuario 

depende para su comunicación con la Cabecera Municipal, por una 

brecha, (similar a la actual autopista Morelia- Pátzcuaro, la diferencia de la 

brecha es que llegaba hasta Santiago Tupátaro, continuaba por Cuanajo, 

hasta llegar a Pátzcuaro) que a las dos primeras tormentas se inutiliza 

impidiendo la salida de su trabajo… 

… le pido Señor su simpatía y apoyo para lograr que se nos beneficie 

con un camino rural del tipo mencionado; además que un camino 

permanente  daría acceso a los niños de esas rancherías a terminar la 

Educación Primaria en las escuelas…” 

La mano de obra de estos caminos… aliviara en gran parte la sub- 

ocupación que en estos lugares en un problema y durante el tiempo que 

duran estas obras las personas de la región tendrían poder adquisitivo 

mayor, aliviando en parte su ya difícil situación económica… para introducir 

la energía eléctrica a dichas rancherías, que en estos tiempos todavía 

siguen privados de los grandes beneficios que ha otorgado el Gobierno de 

la Revolución”.177  

 

                                                           
177 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios Municipio de 

Huiramba, caja 1, expediente 13, 1972. 
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Por lo anterior se observa que dentro del Municipio de Huiramba existía un 

alto número de desocupación, que la totalidad de la población se dedicaba al 

ámbito agropecuario, además recordemos que en este periodo en todo México se 

experimentó un ambiente densamente critico en este aspecto. Sumando a esto las 

escasas vías de comunicación terrestre que hacían más difícil la situación 

económica de los habitantes del Municipio, ya que solo podían tener actividad en 

tiempo que no caían lluvias. En 1972 los habitantes del Municipio de Huiramba 

todavía proclamaban por los postulados que había prometido la Revolución 

Mexicana.  

 

 El que el Gobierno del Estado haya invertido en la construcción de varias 

carreteras en el Municipio de Huiramba y sus alrededores se explica a partir de que 

“… en estos caminos se incluyen aquellos que, por disposición expresa del 

ciudadano Presidente de la República se realiza a mano con la finalidad de generar 

empleo en esas zonas, por regla general con altos índices de desocupación”178, 

exponía así el Gobernador del Estado de Michoacán en 1971 en su informe de 

gobierno.  

 

Dos décadas después de haber quedado en la jurisdicción de Huiramba la 

población de Santiago Tupátaro estaba comunicada, con Pátzcuaro. La 

comunicación a la cabecera Municipal, continuaba por medio de la brecha, y a  la 

ciudad de Morelia, se tenía primero que llegar a la autopista, que a pie se 

encontrara a 20 minutos, “se iba uno a la carretera, porque aquí todavía no 

arreglaban”179(véase mapa 7). 

 

 

 

                                                           
178 AGHPEM, Informe al pueblo de Michoacán, Lic. José Servando Chávez  H., Estado Libre y 

Soberano de Michoacán de Ocampo, pág. 33.  

179 Entrevista a Santiago Reyes Aguirre 86 años de edad 21- 02- 2015 
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MAPA 7. MUNICIPIO DE HUIRAMBA, 2010.  

 

 

 

 

 

Carretera Morelia- Pátzcuaro      Huiramba 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Tupátaro   

                         Cuanajo 

 

 

Fuente: SEDESOL, Unidad de Microrregiones, Municipio de Huiramba, 2010.  

  

 Se observan, en este periodo de estudio, los cambios que poco a poco 

comenzaban en el poblado de Santiago Tupátaro, identificados a inicios de 1960. 

Es cuando termina el programa bracero; inicia la migración ilegal, y se observa 

diversidad y más éxodo hacia los Estados Unidos; son introducidas las vías de 

comunicación terrestre, llegan al poblado nuevos medios de transporte; la luz 

eléctrica y el agua potable. Estas situaciones dan como resultado el cambio de 

prácticas cotidianas al interior de la comunidad.  
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El 1963 el poblado de Santiago Tupátaro es beneficiado con el servicio de 

luz eléctrico. Por medio de un telegrama por parte del representante de la 

población, se externaban los agradecimientos por el servicio en la población:  

 

“En nombre propio y sectores sociales de Tupataro, Municipio de 

Huiramba Mich, expresamosle usted nuestro profundo agradecimiento por 

introducción servicio eléctrico nuestro poblado que fue probado 15 mes 

actual y con cuya obra cumple su gobierno con uno de los más caros 

postulados de la revolución mexicana”.  

Presidente comité pro- electrificación Tupátaro.  

Manuel Suarez Barcenas”.180 

 

 

En este contexto la población de Santiago Tupátaro vivió un estado de 

inseguridad, denunciada en 1964. Dicha situación fue creada por una flotilla de 

aproximadamente diez personas, que los habitantes del pueblo los señalaron como 

los “Suárez”, ya que los líderes de la gavilla eran tres hermanos que llevaban este 

apellido. Cabe recalcar que estos hermanos llegaron a ser miembros de las 

autoridades de la Tenencia de dicho poblado, esto lo muestra información 

rescatada del archivo y como se observa en la cita anterior. En las entrevistas se 

rescata que estas personas no eran originarias del lugar en estudio.  

 

La importancia de tomar en cuenta esta etapa en la presente investigación es 

por el  hecho de que es una prueba más del abandono institucional que ha tenido el 

pueblo de Santiago Tupátaro, en esta ocasión en el siglo XX. La información que se 

presenta a continuación con respecto a la violencia causada por lo “Suárez” es un 

ejemplo de poca participación de las autoridades estatales en las comunidades 

rurales. Cuando es amenazada la integridad del ser humano, su instintito es 

reaccionar en busca de su seguridad. Es a lo que fueron obligadas las personas de 

                                                           
180 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 7, año 1963. 
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esta población para contrarrestar los ataques de la flotilla de malhechores. Su 

organización fue en pro para salvaguardar su derecho natural, que fue la seguridad 

individual y familiar.  

 

 Esta situación es recordada aún por la población, y aunque las 

siguientes generaciones no la vivieron, la historia ha sido contada por los padres o 

abuelos, dando mucha importancia a esta parte.  Así recuerda este suceso doña 

Carmen  “era la cosa más fea, andaban por las calles, eran como unos diez, se 

subían al campanario, se ponían los trajes del cura, además se venían por el 

camino para ver cuál muchacha se llevaban, eran bien feos”.181 

La denuncia por parte de los habitantes de Tupátaro fue presentada ante la 

delegación agraria con el argumento de que esta flotilla estaba invadiendo sus 

ejidos, hecho que no se menciona en las entrevistas:  

 

 

“Se presentaron en nuestras oficinas los CC.  J.  Salud Lara y Juan 

Rivera, representantes de un grupo de ejidatarios del poblado que arriba 

se menciona, que por este conducto manifiestan a esa delegación 

Agraria… que vienen sufriendo la invasión de sus parcelas por parte del C. 

Juan Suárez Presidente del Comisariado Ejidal quien en forma arbitraria 

les ha arrebatado como antes decimos sus parcelas para entregarlas a 

personas ajenas al ejido”.   

 

  

En la siguiente información que a continuación se presenta, indica 

claramente que los malhechores fueron habitantes de pueblo. El grado de gravedad 

de inseguridad en el poblado llego hasta el límite de que fue necesaria la 

intervención del Ejército Mexicano. 

 

                                                           
181 Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015 



101 
 

“… han venido siendo objeto de una serie de atropellos y amenazas 

por parte de los señores Manuel, Juan y Jorge Suarez Barcenas, Santiago 

Nambo Ayala, Angel Alonso Alontes, Ismael Alonso y José Alonso, todos 

vecinos del mismo poblado, quienes se han convertido en un peligro para 

los pacíficos habitantes de dicho lugar; debemos manifestar a usted, que la 

jefatura de la Policía Judicial del Estado ya tiene órdenes para su 

aprehensión pero es el caso que el día de ayer la citada Policía Judicial no 

logro la detención de ninguno de ellos porque como conocedores como 

son del terreno, se escondieron en los montes vecinos al poblado. 

Esta Organización Campesina considera que para lograr su 

detención, es necesario pedir la intervención de la comandancia de la XXI 

Zona Militar para que ordene en auxilio a la Policía Judicial del Estado las 

defensas rurales establecidas en esa región y así lograr su captura y 

ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes a fin de que se 

les apliquen las sanciones que marca la ley y nuestros compañeros se 

puedan dedicar pacíficamente a sus labores de campo”.182 

 

Ante la imposibilidad de que el pelotón militar permaneciera en Tupátaro, 

los habitantes solicitaban la autorización de una defensa rural, conformada por 

personas del pueblo.  

 

“… conoce de nuestros negocios y la mala desorganización que 

antes y hasta el momento há asistido a nuestro Pueblo, por lo que 

rogamos muy atentamente, en nombre de nuestras familias y por 

seguridad de ellas mismas y de nosotros, los jefes de casa, nos haga el 

bien de ordenar se nos conceda una “defensa” para el resguardo como 

antes ya lo mencionamos… bien sabe que es una de las mas 

                                                           
182 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 10, 1964.  



102 
 

grandes,seguridades que debe de tener un Poblado distante de cualizquier 

lugar que haya resguardado…”183 

 

Ya que uno de los integrantes de la flotilla de malhechores era jefe te 

tenencia de Santiago Tupátaro se tuvo que reestructurar esta representación, 

llevada a finales de 1964, “… quedo debidamente solucionado el asunto que se 

relaciona con la Tenencia de Tupataro, Mich., de este Municipio. y que consiste en 

la Renovación  de poderes, en la misma, hago notar que todo se estuvoen paz…”184 

Las respuestas a las solicitudes de los tuparenses dio como resultado la no 

pertinencia de la instauración de una defensa rural, así como la imposibilidad de 

seguir con el resguardo del pelotón militar en dicho poblado, “… manifiesto a usted 

que no es posible acceder a su petición en el sentido de establecer una partida 

Militar en Tupátaro, Mich., en virtud de que de que los elementos de las Unidades 

de esta Jurisdicción se encuentran en práctica de marcha que terminarán en los 

primeros en los primeros días del mes de febrero próximo. Por lo que respecta al 

establecimiento de un Pelotón de Defensa Rural, resulta improcedente proceder a 

su organización, tomando en cuenta la división que existe entre los habitantes del 

referido poblado…”185. La opción de una defensa rural venida desde la Policía 

Judicial del Estado, tampoco fue aceptada“… manifestó a usted que no es posible 

organizar un Pelotón de Defensas Rurales en Tupataro, Mich., en virtud de que no 

hay vacantes en el Cuerpo de Defensas Rurales…”186 

                                                           
183 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 10, 1964. 

184 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 10, 1964. 

185 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 11, 1964. 

186 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 11, 1964. 
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  La forma en que pudieron deshacerse se la flotilla de bandidos fue por 

la acción que tomaron sus pobladores y denunciaron los atropellos que vivían, “pos 

el, no más el, fue con el gobernador y le dio un papel, que llevara a Morelia, y esa 

noche le dio unos soldados, un pelotón, y nos vinimos, yo me bien con ellos, yo 

tenía arto miedo a los soldados, y amaneciendo, llegamos y entonces venia uno de  

los ellos aquí por mi casa, y q voltea y q me ve , hay carme me dijo, que fue lo q 

hicistes, y que hecha a correr, y se jue, y q por ahí arriba encontró a una señora con 

un cántaro de agua y que le dijo hay señora me vengo  muriéndome de sed deme  

agua hasta que me llene, y que le dio agua hasta q se llenó, y  ya no pudo caminar 

ni correr y se fue al paso a Huiramba , como de allá era la mujer era de Huiramba, 

ya allá llego, llegando y muriendo, reventó del  agua”.187 

En otro aspecto de Santiago Tupátaro, pero en el mismo contexto, sucedía 

que por la constante migración de los campesinos tuparenses dio como resultado el 

abandono de algunas de los ejidos en Santiago Tupátaro. Por lo que en 1965 el 

Departamento de Asuntos Agrarios y de Colonización del Estado de Michoacán 

decidió que: “… formulado por las autoridades ejidales y los ejidatarios del 

poblado… para que lleve a cabo investigación General de usufructo parcelario, 

iniciados los juicios privativos de derechos en contra de los ejidatarios que han 

abandonado el cultivo personal de sus parcelas y otros más que se han separado 

del poblado… ”188 

Tras el abandono del pueblo por parte de sus hombres las mujeres son las 

que toman las riendas de la labor agrícola formando parte de una organización 

campesina. Esta medida fue necesaria en el poblado ya que al abandonar los ejidos 

se adjudicaban a nuevos propietarios. Fue la forma en que las familias pudieron 

conservar sus terrenos:  

 

                                                           
187 Entrevista a Carmen de 98 años de edad, 20- 02- 2015 

188 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 11, 1965. 
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“A efecto de que lleve a cabo la organización de la Liga Femenil 

Campesina del poblado de TUPATARO, Municipio de Huiramba, de este 

Estado  sírvase trasladarse al mismo en donde la Asamblea  General de 

mujeres campesinas que se verificara el día 4 de los corrientes formulara 

la documentación relativa a la Organización de la Liga a que nos referimos, 

misma que enviara en su oportunidad a esta Secretaría General para su 

revisión y trámites correspondientes”.189 

Para la conformación de la defensa rural de Tupátaro y determinar la 

viabilidad de su instauración se llevó la tarea de contabilizar al número de 

ejidatarios en la población. El Secretario General de Estado escribía al Jefe del 

Sector Militar de Pátzcuaro que: “atendiendo a lo solicitado por esa Central 

Campesina… me permito informarle que habiendo revisado el expediente del 

poblado de Tupataro… se llegó al conocimiento de que los ejidatarios que a 

continuación se expresan y que se encuentran en posesión de parcela de acuerdo 

con las investigaciones… están registrados con los números que se expresan…”. 

Dicho censo llego a la conclusión de la existencia de solo trece ejidatarios con 

parcela.  

Se daba a conocer  la oficialidad de la organización campesina femenil por 

parte de las autoridades del pueblo de Tupátaro, “con el presente nos estamos 

permitiendo acompañar la documentación relativa a la creación de la Liga Femenil 

Campesina de Tupátaro… rogándole ordenar se someta al estudio correspondiente 

y de ser aprobada dicha documentación se nos envíen las Credenciales conforme a 

la lista adjunta”190 

Por el abandono de tierras en Santiago Tupátaro por parte de sus 

compatriotas, en 1965 las autoridades ejidales del pueblo solicitaban que, “… por 

tiempo indefinido algunos ejidatarios se han ausentado del poblado juntamente con 

                                                           
189 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 11, 1964. 

190 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 11, 1965. 
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sus familiares, abandonando el cultivo de sus parcelas y que en las mismas vienen 

trabajando ininterrumpidamente otros campesinos y solicitan nuestra intervención 

para suplicarle con toda atención sea servido ordenar al C. Jefe de Zona Ejidal que 

lleve a cabo una depuración censal del usufructo parcelario, privación de derechos 

parcelarios y nuevas adjudicaciones…”191 

En noviembre de 1965  se “… llevo a cabo en el poblado señalado en el 

rubro derecho, una depuración censal de usufructo parcelario, privación de 

derechos y nuevas adjudicaciones sin que hasta la fecha sin que hasta la fecha se  

sepa si el comisionado ha entregado o no la documentación respectiva”.192 En esta 

fecha es que se lleva a cabo la primera depuración de parcelas en Tupátaro. 

Después con el constante abandono del pueblo por parte de sus habitantes, se 

llevaría otra depuración en 1979.  

El 8 de marzo de 1966 se solicitaba al comisariado ejidal del pueblo de 

Tupátaro que: “… deberá citar para el próximo sábado a las 4 de la tarde en ese 

poblado, para tratar algunos asuntos relacionados con la propia organización.  

 Además deberá usted convocar a las compañeras integrantes de la Liga 

Femenil Campesina de esa Comunidad para que tomen participación del acto que 

será de importancia para todos”.193  Posiblemente ese día se celebraría a esta 

organización campesina femenil por ser día internacional de la mujer.  

En 1966 ya, en el poblado comenzaban a observarse situaciones diferentes 

a antes de la migración de sus habitantes.   

 Será hasta el 3 de enero de 1979 que se daba a conocer la situación de los 

derechos parcelarios de tuparenses que las abandonaron el poblado: “por este 

                                                           
191 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 11, 1965. 

192 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 11, 1965. 

193 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 12, 1966.  
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conducto, me estoy permitiendo remitir a usted copia de la Resolución Presidencial 

de fecha 13 de julio de 1978, relativa a la Privación de Derechos Agrarios y Nuevas 

Adjudicaciones de parcelas en el poblado de “Tupataro”, Municipio de Huiramba, 

Mich., con el objetivo de que tenga a bien ordenar a quien corresponda se publique 

en el Periódico Oficial del Estado…”194 

 

 

  

                                                           
194 AGHPEM, Fondo. Secretaría de Gobierno. Sección. Gobernación. Serie Municipios. Municipio de 

Huiramba, caja 1, Expediente 25, 1979. 
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Capítulo III. Gananciasde la migración y  cambio cultural. 

Imaginando a los Estados Unidos desde Santiago Tupátaro. 

 

Al término del Programa Bracero la mayoría de los migrantes regresaron a 

su lugar de origen. La mayoría de los entrevistados menciona que su regreso se 

debió a que en Tupátaro tenían su trabajo en el campo. Tenían sus terrenos, los 

cuales habían heredado, o en su estancia en Estados Unidos habían logrado 

hacerse de un lote. Algunos ya tenían su familia y tenían su casa. Hubo también 

quienes aprovecharon y compraron unas pocas cabezas de ganado.   

 

“Porque se cumplió el contrato, ya  pues vámonos pa´ juera, bueno 

yo fui seis veces contratado, muchos no nos quedamos, ya después unos 

de mi edad, hay como uno o dos que se fueron como de mojados, con 

coyote pues”. Santiago Nambo.  

“…en el campo tiene todo uno pa´ comer, sus vaquitas sus pollitos, 

tenía uno hambre y vamos a matar un pollo, vamos a matar un puerco para 

la manteca, no más si cuando uno se enfermaba, es cuando se 

necesitaba, como seguido había enfermedades”. Lugarda Castro.  

“De mi edad solo estamos somos cinco, ahorita los que están allá 

son puros nuevos la mayoría son nuevos, de los que fuimos en ese tiempo, 

no hay nadie allá”. Santiago Nambo, 85 años. 

 

Con lo que respecta a las personas que migraron al término del Programa 

Bracero, se puede afirmar que salieron con la idea del regreso a su comunidad. En 

el trabajo de campo se pudo rescatar que al comienzo de la migración ilegal las 

personas migrantes seguían retornando al pueblo consecutivamente, pero a partir 

de 1985  las estancias se comienzan a prolongar, esto por las leyes migratorias 

implementadas por los Estados Unidos con el “programa de amnistía para los 
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migrantes indocumentados que han sido recursos para la reunificación familiar, de 

permanecía en Estados Unidos la ley de inmigración de 1990 otorgo la legalización 

de los dependientes, es decir de los familiares que habían obtenido su estatus de 

legalidad en 1986”. 195 En la comunidad se tiene presente que“del 85’s pa´tras 

estaba más fácil para entrar”196a los Estados Unidos, como lo refieren ya muchos 

estudios, por lo que era más seguro el retorno al pueblo y el regreso al lugar de 

destino. Es importante señalar que el fenómeno migratorio  en este poblado se 

alinea a lo que se maneja generalmente con respecto al aumento de éxodo hacia 

los Estados Unidos a mediados de esta década.  

 

Conforme a lo anterior, en este sentido, el retorno de los migrantes a 

Tupátaro experimenta un notable descenso, los migrantes braceros habitantes del 

pueblo aun lo recuerdan: “Esa vez si duro harto porque sí le costó dinero, esa vez 

me acuerdo que duro seis años, en eso seis años compró todo los que es la cuadra 

de tierra, compramos un molino, un tractor, una tierra”. Doña Lugarda, 85 años.  

  

En esta población migrante establecida en Estados Unidos y que 

permanece más tiempo en el lugar de destino, es forzosa una adaptación al 

entorno, ante la imposibilidad de su regreso al lugar de origen, “la cuestión de qué 

tan rápido o con cuánta dificultad se integran los inmigrantes a las sociedades 

receptoras depende desde el tiempo de estancia en el país receptor hasta la edad 

de llegada, pasando por la calificación profesional, las redes sociales de las que 

dispone la persona inmigrante, sus habilidades personales y la política migratoria 

del país de acogida. De tal forma que la integración de la población inmigrante 

                                                           
195 Rivera, Sánchez, Liliana, Migración y desarrollo, Red  de Revistas Científicas  de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, número 2,   “Transformaciones comunitarias y remesas socioculturales 

de los migrantes mixtecos poblanos”, Zacatecas, México, abril  2004, pág.  

196 Entrevista a José Dolores, 75 años de edad. 
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puede darse en unas dimensiones (la lingüística, la socioeconómica, la cultural, por 

ejemplo)”.197 

La diversificación de oficios para los migrantes en Estados Unidos, en esta 

etapa de migración, se amplió ahora ya no sólo abarcaba el ámbito agrícola sino 

también las áreas de construcción, y otros servicios. El destino laboral de los 

migrantes de Santiago Tupátaro también participó en esta diversificación, “ya 

cuando con los coyotes los ocupaban, para las panaderías, para las yardas, 

meseros, cocineros, lava platos. Yo creo que han de sentir bien el dinero, las 

mujeres andaban bien arregladas fue ahí cuando se perdió el amor a la tierra en 

seguida empezaron a arreglar sus casas y acomodar”.  

Con el Programa Braceros se utilizaba solo recursos humanos para realizar 

el trabajo. Con la migración ilegal la tecnificación en el campo estadounidense 

había llegado, por lo que se aligera el esfuerzo en quienes laboraban en este 

sector. Este es un punto importante para que la migración aumentara, por lo menos 

en Tupátaro, ya que como se rescata en la información de entrevistas, el trabajo en 

el campo estadounidense era bastante pesado y las personas no hubieran 

soportado un trabajo continuo.  

Otra característica que es importante señalar en esta etapa, es que muchas 

personas migrantes en Estados Unidos forman una familia en el lugar, razón por la 

que se complica el regreso al lugar de origen. El argumento que se planteó líneas 

antes con respecto a que los migrantes ilegales tenían planeado regresar al pueblo, 

se corrobora con el hecho de que llegaron a construir casas en Tupátaro para 

cuando el momento del retorno llegara. Con el transcurrir del tiempo estas casas se 

han quedado esperando a sus habitantes:     

 

                                                           
197 Algunos efectos de migración internacional en los lugares de  origen y destino, CONAPO, 2010, 

pág. 12. 
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“pasaban pero ya con los coyotes, hasta la fecha allá se 

quedaron, yo tengo cuatro muchachos allá. Luego vienen pero a 

verme. Yo tengo un muchacho, ahí tenía su casa, luego vino mi 

nuera a decirme que iban a vender la casa porque compraron una 

casa allá, les dije que si no iban a venir a México a descansar, a 

algo,  y dijeron que ya tienen sus hijos allá, trabajo, todo. Aquí no 

hay trabajo, ahí de la agricultura sale muy cara, ya no es como 

antes”.198 

 

Se observa que la migración a partir de la década de los 80´s  aumenta, así 

como la afluencia a Tupátaro de más máquinas para el trabajo en el campo, como 

camionetas y tractores.  “Hace cuarenta años que hubo el primer tractor (en el año 

de 1975)… Del 85 para acá que empezaron las camionetas”. Don J. Dolores, 75 

años. “Hace 17, años cuando yo llegue, todavía había carretas y trocas, como dicen 

ellos”. EscultorPedro Dávalos  

 

Recapitulando las características de los migrantes que emprenden su salida 

al terminar el Programa Braceros se ha observado que, la mayoría eran solteros, no 

tenían terrenos, la edad mínima a la que se iban fue de 17 años de edad.   

Con lo expuesto en el presente capítulo se puede hacer un supuesto. Las 

leyes implementadas por los Estados Unidos con respecto al control de las líneas 

fronterizas, a partir de la década de los 80´s,  posiblemente tuvieron como un 

objetivo retener por un periodo más largo a los migrantes que tenían  ya un tiempo 

laborando en ese país, tal vez para tener más control y estabilidad económica en 

ese aspecto.  

                                                           
198 Entrevista a Don Santiago Nambo, 85 años de edad, 27- 04- 2015.  
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Se puede decir que a partir de esta década Santiago Tupátaro experimenta 

otra etapa diferente a la del Programa Bracero y la que se vive después del término 

de este, es identificada otra etapa de la migración ilegal. 

 

En el pueblo se fue transmitiendo la idea de que en Estados Unidos la vida 

es mejor, de que sólo allá es posible tener una vida llevadera, aun cuando las 

dificultades en el cruce, el no hablar el idioma, abandonar la familia y el buscar la 

forma de conseguir el recurso para pagar la cuota del viaje, ante todo la anterior en 

la misma comunidad, se propaga la conciencia de que la migración es la salida ante 

las dificultades. “La idea de las remesas socioculturales nos permite entender, que 

a través de los circuitos migratorios, transita, además de  personas, y dinero, una 

serie de bines simbólicos (música, narraciones, imágenes, experiencias, discursos, 

entre otros)199”  

          Desde que comienza la migración con el Programa  Bracero en el poblado de 

Tupátaro se comienza a formar una idea local de ésta,  la población observa una 

ligera mejora en las condiciones de vida y lentamente se busca llegar a Estados 

Unidos, entonces “la migración se convierte en un ritual de paso para las nuevas 

generaciones de inmigrantes, quienes se desplazan como parte de los rituales de 

vida. Como resultado, la migración transnacional se convierte en un proceso que se 

auto refuerza y que, cada vez, es más independiente de la condición que 

originalmente la causo”.200 

Las redes sociales en el pueblo se fueron dando conforme pasaban las 

generacionescreando una cultura de migración, “esta cultura de los migrantes 

responde a un sistema integrado por normas, valores y sanciones que regulan la 

                                                           
199 Rivera, Sánchez, Liliana, Migración y desarrollo, Red  de Revistas Científicas  de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, número 2,   “Transformaciones comunitarias y remesas socioculturales 

de los migrantes mixtecos poblanos”, Zacatecas, México, abril  2004, pág. 1.  

200 Rivera, Sánchez, Liliana, Migración y desarrollo, Red  de Revistas Científicas  de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, número 2,   “Transformaciones comunitarias y remesas socioculturales 

de los migrantes mixtecos poblanos”, Zacatecas, México, abril  2004, pág. 14.  



112 
 

actividad migratoria, a su vez producto del perfeccionamiento de los mecanismos de 

socialización, permitiendo a los nuevos migrantes integrarse con facilidad al flujo y 

manejarse en los circuitos trasnacionales. Así, el migrante suele aprovechar el 

capital humano (habilidades, conocimientos, capacidades adquiridas), como 

resultado directo de la incorporación al flujo migratorio y la participación en el 

trabajo; y con respecto al capital social con que cuenta el migrante, en términos 

transnacionales, se dice que entre más miembros de la familia y conocidos se 

establezcan en Estados Unidos más fácil se integrarán al campo laboral”201 

Los migrantes establecidos en los Estados Unidos ayudaban a quienes se 

encontraban aun en el pueblo, ya fueran familiares o amigos, en algunas ocasiones 

prestaban dinero para el pago al coyote y “conseguían trabajo para sus conocidos 

en México mandaban llamar y llegaban luego, luego a trabajar, y hasta la fecha, 

mandan llamar al cuñado, al hermano”202 “Todos esos que van creciendo como 

tienen hermanos o lo que sea se los van llevando”. Don Santiago, 85 años. 

 

Cabe anotar un punto muy importante que se logra observar en esta 

comunidad,  y es que los padres de familia que fueron migrantes con el Programa 

Bracero deciden invertir en el gasto del “coyote” para sus hijos para que se fueran, 

aun así sin tener la certeza de que llegarían a los Estados Unidos. Fue un proceso 

paulatino de ir y venir constante de imágenes y narraciones, son las que posibilitan 

el dinamismo del circuito migratorio. “Nosotros pagamos”. DoñaLugarda, 85 años. 

“Yo les conseguí dinero pa´ que se fueran pa´ llá”. Don Santiago, 85 años.  

 

                                                           
201 Mancillas Bazán, Cecilia, Rodríguez, Rodríguez, Daniel, Migraciones Internacionales, volumen 5 

número 1, Muy cerca pero a la distancia: Transiciones  familiares en una comunidad poblana de 

inmigrantes, Universidad Iberoamericana, enero 2009,pág. 4 

202 Entrevista a Lugarda Castro, 85 años de edad.  
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Es importante señalar que los padres influyen en la decisión de sus hijos, ya 

que se les dice que se vayan a los Estados Unidos. Estas personas que salen como 

migrantes con el Programa Bracero son los pioneros en la creación de una imagen 

positiva de los Estados Unidos. Esta concepción se fue transmitiendo a las 

siguientes generaciones, “imaginar cómo es “el otro  lado”  implica  la  construcción  

de  una  representación  social”.203 “ Es como mis hijos, le dije a uno ándale, porque 

muchos ya han ido, vete para allá yo te consigo el dinero, allá el dinero es al doble, 

casi se fue en contra de su voluntad”. Don Santiago, 85 años. 

  

Es posible observar, que las personas adultas que tienen familiares en 

Estados Unidos  aceptan el hecho de que estos no regresen al pueblo. La razón es 

que es muy complicado el cruce de la frontera en su retorno a la patria vecina. 

Perciben que sus hijos están mejor en el país del norte, que la vida es mejor, que 

tienen acceso a mejores oportunidades laborales.   

 

“Estaba cara la vida aquí, dicen que ya no esta tan bien, pero de 

todas formas. Allá esta la vida pues. A ¿qué vienen?, aquí esta difícil la 

cosa”. J. Dolores 75 años.  

“Aquí no hay trabajo por eso, si el gobierno le da a uno un trabajo 

como se le hace si no sabe, uno no tiene escuela”. Don Santiago, 85 años.  

“Empezaron a agarrar otras costumbres más mejores, yo siento que 

por el vestuario, el trabajo que no les fallaba”. Doña Lugarda, 85 años.  

“Hay mucha gente allá, más de la mitad de nuevos, toda la gente 

nueva esta allá, solo somos siete viejos, de mi edad, yo los he contado, 

aquí pues no hay trabajo, aquí de que se mantiene uno, ¿quién lo ocupa?”. 

Don Santiago, 85 años. 

                                                           
203 Quecha  Reyna, Citlali, Cuando los padres se van. Infancia y migración en la Costa Chica de 

Oaxaca, UNAM,  2207, 230pp.  
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En la información rescatada de las entrevistas se tiene que los habitantes de 

Santiago Tupátaro conciben a la migración de una forma antagónica. Afecta a la 

población, ya que propicia el abandono del pueblo y desintegración familiar. Aunque 

la migración es pensada de esta forma, también es vista como la única forma de 

mejorar un poco las condiciones económicas, aunque sea necesario el abandono 

del pueblo y la familia. “La mayoría que estuvieron se ha ido a Estados Unidos, yo 

creo que ese es el factor más desastroso”. Carmen Lara Rivera.  

 

Ganancias generadas por los migrantes durante el periodo bracero y la 

migración ilegal. 

 

En México el alto costo de vida en el ámbito rural y en la temporalidad en 

estudio, tenía al campesino ocupado en diferentes actividades. Particularmente en 

Santiago Tupátaro se experimenta que al mismo tiempo que se migraba, en un 

principio a nivel regional, después a los Estados Unidos,  también se dedicaba a 

labrar sus tierras, “la modernización favoreció el desarrollo de una estructura 

económica concentrada en unos cuantos polos productivos industriales, y acentuó 

el efecto nocivo de los mecanismos que contribuían al empobrecimiento de los 

campesinos con el consecuente el incremento de la pobreza entre los distintos 

sedimentos rurales e indígenas que, como consecuencia tuvieron que sostener su 

reproducción en el trabajo de sus parcelas y en salarios temporales como jornaleros 

al tener que tomar la decisión de migrar hacia los Estados Unidos, a las ciudades o 

hacia otras zonas rurales con mayor desarrollo, a fin de complementar los ingresos. 

El modelo de la industrializaciónafectó negativamente al sector rural”.204 

Enfocándonos en el Programa Bracero las contrataciones eran por pocos 

meses, los hombres de la comunidad de Santiago Tupátaro podían dedicarse tanto 

                                                           
204Rojas Rangel, Teresa, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, No. 8, “La 

crisis del sector rural y el coste  migratorio en México, Universidad Iberoamericana”, Ciudad de 

México, pág. 8.  
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a labrar sus tierras, como salir a los Estados Unidos a trabajar. Así lo reafirman los 

siguientes testimonios:  

“Él siempre nunca dejo el trabajo del campo se araba y se cursaba el arado 

con sus yunta luego surcaban y sembraban escardaban y tabloneban, ya dejaban 

sus plantas y ya luego se iban, por ejemplo yo iba con mis hijos a tablonear el 

zacate, a tener las milpas limpias, algunos alcanzaban a venir a rosar, a la rozadera 

esa que le nombran, eso era cuando duraban poquito, cuando duraban unos tres 

meses, alcanzaban a mandar dinero para los peones y la que podía trabajaba, yo 

una vez que se fue al norte llene ese cuartito, lleno de maíz. Lugarda Castro, 85 

años. 

Lo anterior referido nos da cuenta la inequitativa postura de los Estados 

Unidos para pagar lo justo a las personas que abastecían de mano de obra dentro 

de ámbito agrícola y en menor grado en el ferroviario. Aprovechándose de su 

posición y del contexto económico mexicano el vecino Estado pudo realizar una 

masiva explotación hacia los trabajadores migrantes. Estos migrantes fueron 

quienes hicieron posible, hasta cierto punto, la permanencia de los Estados Unidos 

en la Segunda Guerra Mundial.   

La parte de los diversos empleos que tenían los migrantes braceros, en este 

periodo, no se ha estudiado con profundidad. Es posible que esta particularidad 

solo se haya podido ver específicamente en Santiago Tupátaro. Es por lo anterior 

que queda abierta esta parte para su estudio.  

Por lo anterior, ya explicado la migración en el periodo del Programa Bracero 

en Tupátaro, es vista desde la perspectiva siguiente; era solo un empleo temporal 

que no llego a pasar de los dos años, los que migraron no lograron hacer muchos 

bienes materiales. Principalmente se utilizó para sacar adelante los gastos más 

básicos, como la alimentación, vestuario, compra de insumos para la agricultura, 

además de comprar algunas cabezas de ganado. La etapa de la migración con el 

Programa, no fue tan fructífera. La prueba es que los campesinos que trabajaron 

como braceros, al mismo tiempo sembraban sus tierras Trabajaban en el campo 
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estadounidense como empleados temporales.  “Mucha gente iba uno con el interés 

de hacer algo,  ganar dinero, algunos si les tocaba buen trabajo un compraban 

terrenito no pues mucho, un animal, lo más fácil”. Don Santiago, 85 años.    

 

El Programa Bracero, por lo menos en Santiago Tupátaro, no fue un empleo 

que aliviara considerablemente la situación precaria que tenía la comunidad. Todos 

los entrevistados hacen referencia a que este empleo que tuvieron temporalmente 

no fue la actividad económica de la cual se pudiera mejorar la situación de pobreza. 

Lo anterior lo ilustra la siguiente cita: “era poco lo que ganaba uno, pues se lo 

comía, algunos compraban un animal, quien sabia ahorrar, compraban terrenos”. La 

mayoría de los entrevistados concuerda en que los honorarios ganados en los 

Estados Unidos eran bajos, razón por la que no alcanzaba para realizar algún tipo 

de inversión. El salario ganado con el Programa Bracero fue un bien que acallaba 

un poco las necesidades de los habitantes de Santiago Tupátaro: “es como cuando 

uno se baña, quedaba limpio un rato pero después otra vez estaba sucio uno, y 

necesitaba de nuevo”. Don José Dolores, 75 años de edad. “Pocas horas, nos 

daban lo que ellos querían”. Rafael Alonso, 85 años.  

 

En cambio el trabajo fue bastante pesado, que si el campo estadounidense 

no se hubiera tecnificado las personas hubiesen soportado trabajar en esas 

condiciones “yo creo que muchos se quedaron porque se empezó a meter 

maquinaria, si no uno no aguanta”.205 “el campo es pesado y en ese tiempo era solo 

el campo, ahí lo traiban a uno como esclavo”. Don J. Dolores, 75 años. 

 

 

 

                                                           
205 Entrevista a José Dolores 
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Cambios en la comunidad a partir de la migración. 

 

En la investigación documental se observa que los datos que registra el 

INEGI no concuerdan con la información de archivo ni con las fuentes orales que se 

exploraron. Las fuentes orales muestran números mayores de personas que 

emprenden éxodo principalmente a Estados Unidos. Si se observa los censos de 

población del INEGIde la década de los 50’s a los 60’s,muestran descenso de 

población de este período y posteriormente el crecimiento es muy pequeño. Sin 

embargo en la información del AGHPEMse registra que existe una proporción 

importante de la población que abandona la comunidad y es necesario un reajuste 

en los propietarios de las tierras abandonadas, así como la necesidad de crear 

unaLiga Femenil Campesina.206 

Los registros distintos probablemente se relacionen con aumento en los 

índices de natalidad que no registra INEGI.  En la presente grafica se observa que 

desde 1980 la población en Santiago Tupátaro no registra crecimiento si lo 

comparamos con 2010. La gráfica 1 nos muestra el crecimiento lento que tiene esta 

comunidad al paso de 50 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
206 Información más detallada en el capítulo II del presente trabajo.  
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Gráfica 1. Población de Santiago Tupátaro décadas de 1930- 1980.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los censos de población V (1930), VI  (1940), VII (1950), IX 

(1960), X (1970) y XI (1980) del INEGI. 

 

 

La percepción de la gente en cuanto a los que migran y aquellos que son 

parte de la comunidad, aunque no hayan migrado, se denota en sus relatos y 

también en las formas en las que ha cambiado el pueblo. La transformación del 

Tupátaro a partir de la década de los 50’s ha sido muy notoria, tanto como en 

infraestructura como en las prácticas cotidianas de sus habitantes. Lo anterior se 

debe en gran parte a el acceso a las vías de comunicación, además al intenso 

índice de migración internacional observado a partir de mediados de la década de 

1940.  

Es importante rescatar en este estudio el  cambio en el sentido de utilizar el 

territorio, en la alimentación, en el vestuario, en la organización de las festividades. 

En la utilización de maquinaria en el campo, como tractores y camiones. En 
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Santiago Tupátaro no sólo se puede observar la alteración de las estructuras 

demográficas, sino la modificación de las condiciones socioeconómicas y culturales. 

En lo que respecta al cambio en la conformación familiar en Tupátaro se 

puede rescatar, pero en menor grado, el abandono de los hijos por parte de los 

padres, que ahora viven con los abuelos. Esta situación no es muy común. 

 

La persona encargada de organizar las fiestas patronales era el “carguero”. 

La participación económica de los migrantes en las festividades del pueblo y en la 

construcción de lugares comunes en la población.207Ya no existe el “carguero”, los 

migrantes participan en las fiestas del pueblo principalmente con remesas, los 

“norteños”, como se les considera, son de suma importancia en la celebración de 

las fiestas y la razón es que aportan cantidades importantes 208  de recursos 

económicos para que sean posibles estas celebraciones. Algunos “norteños” 

emprenden el viaje de Estados Unidos a Tupátaro en estas fechas y participan 

como asistentes (véase imagen 1 y 2). Los migrantes en Estados Unidos se 

organizan para recaudar recursos económicos y así enviarlos a su pueblo para que  

se pueda celebrar la fiesta a Santiago Apóstol y el Señor del Pino. Una persona es 

la encargada de reunir los recursos para tal objetivo.209 

A causa de lo anterior se dedica un día de fiesta a los “norteños”, esto 

específicamente en la fiesta del Señor de Pino, la fiesta de carnaval.  

 

 

Imagen 1y 2.Cartel para difusión de la fiesta al Señor del Pino en Santiago 

Tupátaro, 2014 y 2015.  

 

                                                           
207 Información rescatada en trabajo de campo.  

208 Información obtenida de documentos en el archivo de la Tenencia de Tupátaro.  

209Información rescatada en trabajo de campo.  
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Fuente: Facebook Santiago Tupátaro. Carteles expedidos en vísperas de la fiesta al Señor del pino. 

El cartel muestra la realización de jaripeo y baile en un día específico para los migrantes en Estados 

Unidos.  

 

 

 

El cambio notable en el vestuario. En 1965 aproximadamente todavía se 

usaba el traje típico del pueblo, el zagalejo para las mujeres y el calzón de manta 

para los hombres. Actualmente no se ve a nadie utilizar el vestuario originario, ha 

desaparecido su uso en tan solo 50 años.  

 

Las relaciones comerciales con los pueblos y ciudades aledañas 

prácticamente están a punto de desaparecer, son pocos los campesinos que 

producen granos para su venta. Los productos que sigue sembrándose son el maíz, 

frijol, semilla de calabaza, reduciendo cantidad además de que se puede observar 

que la mayoría  ya no se siembran.  
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Laalimentación ha cambiado también ya no se utiliza, en el  periodo en 

estudio no se consumía ningún producto procesado, enlatado o 

embazado210(descripción más extensa en el capítulo II).   “Los niños ya no saben 

que es un fogón, algo que se utilizó, o que utilizaron nuestras madres, algo que es 

más reciente”.211 

 

Dentro de este apartado es posible observar ciertos cambios dentro de la 

comunidad  

Pueblo actual. 

 

Actualmente Santiago Tupátaro es un pueblo donde la mayoría de sus 

habitantes son mujeres, niños y personas adultas y es que desde el Programa     

Bracero, y hasta la fecha la población en edad productiva es la que emprende su 

éxodo hacia los Estados Unidos, principalmente. Dejando al pueblo únicamente con 

población femenina y masculina en edad adulta, “dado que la población emigrante 

suele ser joven, en edades potencialmente productivas y reproductivas, las regiones 

de destino se rejuvenecen, mientras que las de origen envejecen al quedar 

predominantemente los efectivos poblacionales de mayor edad”. 212  Modifica su 

crecimiento natural.  

La educación media superior y superior es algo que en sus imaginarios se 

encuentra muy distanciada. “A mayor distanciamiento de las ciudades la 

marginación aumenta: La población  rural presenta serios rezagos 

socioeconómicos, mismos que se sintetizan en su grado de marginación…cuestión 

debida a múltiples factores tales como:  las condiciones geográficas, la falta de 

capacidad y al estancamiento productivo, las  dificultades para el acceso, la 

                                                           
210 Información rescatada en trabajo de campo.  

211 Carmen Lara Rivera, 25 de abril, 2013.  

212Rojas Rangel, Teresa, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, No. 8,  “La 

crisis del sector rural y el coste  migratorio en México”, Universidad Iberoamericana, Ciudad de 

México, 2009, pág. 
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carencia de servicios básicos, la subdivisión de la  pequeña propiedad y de los 

núcleos agrarios, las altas tasas de fertilidad y mortalidad,  los elevados porcentajes 

de migración (en sus diferentes modalidades) por motivos  laborales, y el 

establecimiento de las personas en otras localidades; y en general, una  

marginación relacionada con la pobreza y el rezago económico y socio 

demográfico,  características de estas localidades.213 

 

La situación geográfica del pueblo propicia que el coste de la educación 

fuera del poblado sea considerablemente fuerte, sumado a que no asegura un buen 

empleo al término de esta. A continuación se muestran algunas citas con respecto a 

cómo se concibe el acceso a la educación:     

 

“no hay con que moverse, no conocemos a gente que pueda ayudar, 

alguien que pueda hacharnos la mano. Y cómo crees que les está 

saliendo, el camión el alimento, cómo cree que les está saliendo (a los que 

asisten al nivel medio superior)”. Rafael Alonso, 85 años.  

“Con qué los manda uno (a la escuela), en ese tiempo uno compraba 

los libros y todo, en ese tiempo que yo estaba, ahorita el gobierno todo les 

da, ahorita ya no es como antes, uno tenía que comprar todo”. Santiago 

Nambo, 85 años. 

 

En Santiago Tupátaro como en otros pueblos y regiones de México la 

migración y por lo tanto las remesas han sido el refugio de salvación de estos,  “en 

2010, México se ubicó como principal receptor de remesas en América Latina y el 

Caribe”.214Aun cuando la migración en México es de suma importancia para su 

                                                           
213 Rojas Rangel, Teresa, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, No. 8,  

“La crisis del sector rural y el coste  migratorio en México”, Universidad Iberoamericana, Ciudad de 

México, 2009, pág. 7 

214 Algunos efectos de migración internacional en los lugares de  origen y destino, CONAPO, 2010, 

Pág. 1.  
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desarrollo económico los líderes gobernantes no desarrollan proyectos que tomen 

en cuenta este fenómeno y permitan dirigir las remesas en proyectos 

autosustentables que en tiempo determinado  ayuden a la población a no depender 

de la migración. No implementan asesorías del cómo sacar fruto de esta actividad 

productiva. 

 

Este pueblo indica ser un foco de alarma ya que “cuando la migración es 

muy significativa, la pérdida de población puede mermar el potencial productivo de 

las comunidades de origen, ya que su salida, temporal o definitiva, genera escasez 

de fuerza de trabajo en ciertos sectores o industrias específicas y, por ende, tiende 

a desincentivar el crecimiento económico”.215El pueblo en estudios es un ejemplo 

de exclusión social, efecto de ser una población alejada de las diferentes 

jurisdicciones a las que ha pertenecido. Actualmente es un pueblo que ha estado en 

un proceso constante de deterioro de niveles de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
215 Algunos efectos de migración internacional en los lugares de  origen y destino, CONAPO, 2010, 

pág. 6.   
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Fotografía 7. Construcción céntrica del pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Nambo (2015). Tenencia de Santiago Tupátaro.  

 

En el pueblo se ha observado un abandono por parte de los dirigentes 

locales y que ahora los recursos naturales, principalmente los terrenos agrícolas 

son explotados por personas externas. Se ha abandonado la tierra, y ahora hay 

quienes la aprovechan. Se pueden ver ahora la empresa American Cooling Cold 

Field, una exportadora de aguacate aprovechando el suelo que ha sido 

menospreciado por sus dueños de antaño.      

 

“hay mucha gente que son nuevos andan en los trabajos que hizo 

el gobierno en la fresa, otros andan en los aguacates, aquí somos pocos, 

aquí simplemente el gobierno hizo un trabajo  de componer el templo, ahí 

ocuparon gente pues, y no completaron los peones, eran puras mujeres, 
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eran más mujeres que hombres, de aquí eran pocos hombres los que 

andaban ahí”. Don Santiago.    

 

Se puede ver alrededor de Santiago Tupátaro que comienzan a abundar las 

huertas de aguacate, que según la información de entrevistas, los dueños son, en la 

mayoría, personas no pertenecientes a la comunidad. A la entrada del pueblo se 

puede ver una empacadora extranjera. En la cuestión de la tierras de ejido se 

puede hacer una conjetura, de acuerdo con información de los habitantes de 

Santiago Tupátaro, muchos de ellos están vendiendo las tierras que ya no trabajan, 

ya no hay quien lo haga. Al ya no tener un miembro que trabaje la tierra se decide 

su venta ya que “muchos están vendiendo porque pagan bien”.  Particularmente 

doña Lugarda dice que vendió su tierra “porque venían pagando bien, son viejos 

que uno ni sabe”, refiriéndose que son personas que no integran la comunidad, ni 

siquiera personas del municipio. Se observa también cerca de Tupátaro, aunque no 

dentro de su territorio ejidal, que se comienzan  a realizar plantaciones de fresa. 

Los migrantes que habitan en los Estados Unidos en la actualidad sólo 

envían recursos económicos para ayudar a sus familiares con los gastos diarios y 

para auxilio en caso de enfermedades: 

 

“las huertas son de otras partes, aquí tienen unos,  son como díez 

que tienen huertas, pero son en su mismas parcelas del ejido, no son 

parcelas ayan comprado, pero asi que vengan de alla a comprar un terreno 

o algun trabajo, nada”. Don Santiago, 85 años.  

“Ya no regresan, los que están aquí ya están viejos como yo, están 

bien pobres,  con lo que les da el gobierno, y los hijos son los que les 

ayudan. Compraron casa allá, no dejan de mandarnos centavitos” Lugarda, 

85 años. 

“los muchachos me ayudan, están en el norte pues”. Don Santiago, 85 

años. 
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El desarrollo social, específicamente en la educación es muy precario ya que 

la mayoría de los jóvenes solo llega a cursar la secundaria. Son escasos los casos 

de quienes estudien el nivel medio superior y superior. Esta cuestión se debe a que 

no se encuentra al alcance de sus posibilidades, para la mayoría es muy costoso. El 

transporte escasea hacia el municipio y la capital, a la ciudad de Pátzcuaro en más 

abundante pero costoso. Otro punto aparte es que apostarle a la educación no 

asegura el empleo. 

Las mujeres toman una función importante en la comunidad, se puede hacer 

referencia al periodo de la migración con el Programa Bracero, esta parte es 

importante señalarla ya que se observa que las mujeres toman la batuta en el 

ámbito agrícola creando la Liga Femenil Campesina, esto para defender las tierras 

que estaban siendo abandonadas a cusa de la migración. Más contemporáneo es 

el hecho de que las mujeres emprenden la labor de construir la única plaza  que 

actualmente se encuentra en el pueblo de Santiago Tupátaro. Otro referente es la 

participación que muestran actualmente las mujeres en el taller de recuperación de 

la pasta de caña de maíz “las señoras allegadas a la iglesia son quienes piden el 

taller, por tener cerca la caña”.216 

 

La mayoría de los entrevistados coinciden que el momento de retorno de los 

migrantes se observa cuando alguno de sus familiares muy cercanos fallece, ya sea 

el padre o la madre, hay ocasiones que ni en esta situaciones regresan los 

migrantes ya que al tener formada una familia en ese país y sin documentación que 

facilite el cruce, se teme a la desintegración de la familia. No es tan común la visita 

de los migrantes en otros periodos a los antes mencionados.  

 

“el que viene, viene porque de a tiro una necesidad, como hora aquí unos 

chavos se murió su mamá y vinieron, cuando mi esposa falleció solo dos se 

arriesgaron a venir”. J. Dolores, 75 años. 

                                                           
216 Carmen Lara Rivera, 25 de abril, 2013. 
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Otro momento de retorno es el periodo de fiestas en la comunidad.  Estos 

migrantes que regresan a su lugar de origen solo son quienes tienen 

documentación que los acredita como residente o ciudadano. “Ahorita ya nada más 

están las casas bien bonitas, arreglaron muchas y solo vienen a pasar un rato, de 

visita, en la fiesta de patrono de aquí del apóstol Santiago y en la fiesta del Señor 

del pinito, antes de semana santa”. Doña Lugarda. 

 

Conclusión. 

 

El presente estudio arroja que el cambio cultural en Santiago Tupátaro 

antecede a la migración y al acceso de vías de comunicación a las que tuvo el 

poblado. Que si bien hubo notarias transformaciones en el periodo abarcado en 

esta investigación, es posible determinar que el pueblo ha experimentado cambios 

importantes en la estructura de su sociedad desde hace siglos. En las diferentes 

etapas abarcadas de manera superficial se nota el papel determinante de la 

migración en este poblado. En esta investigación se identificaron algunos de los 

puntos específicos que transformaron al pueblo de Tupátaro, se identificaron etapas 

trascendentales que experimento dicha población. Es por esto que es  necesario el 

indagar más sobre los cambios en otros periodos de tiempo en el poblado, sobre 

todo la época colonial.  

 

Se llega a la conclusión de que la migración y el acceso a las vías de 

comunicación  hasta el momento seobserva como la última etapa de profundos 

cambios en la sociedad en estudio. 

 

La población habitante en Santiago Tupátaro a mediados de la década de los 

40´s fue una sociedad aislada, que si bien salía a comerciar y trabajar a otros 

poblados,  la permanencia de los comerciantes y trabajadores no era duradera. Su 
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activa participación dentro del ámbito agrícola era muy notable, se podría decir que 

fue una de las principales actividades económicas, en la etapa ya mencionada. 

 

Las sociedadescon las que tenía relaciones la población de Tupátaro 

compartían características similares con este, ya que eran pueblos o ciudades que 

en ese periodo aun no tenían desarrollo en cuanto a “modernización” se refiere, a 

excepción de la ciudad de México. Los otros lugares visitados por los tuparenses 

eran aun poblaciones rurales. Esta migración seguía siendo a un lugar no tan 

desconocido, las zonas de destino aun solían ser practicantes de muchas 

actividades que Tupátaro realizaba.  

 

A diferencia de la migración dada a los Estados Unidos, el contexto de este 

país, observado desde el punto de vista como la primera potencia mundial, fue otro 

mundo para los migrantes rurales de Santiago Tupátaro.  

 

Enfocándonos al periodo bracero en Tupátaro, la mayoría de los migrantes 

con el Programa eran casados, los migrantes que salen después del Programa 

Bracero la mayoría son solteros y se casan en Estados Unidos.  

En el periodo del Programa Bracero el dinero ganado se empleaba en las 

necesidades básicas de la familia del migrante como alimentación, vestuario. En 

segundo término quedaba la mejora en la infraestructura de la vivienda, comprar 

animales y por último invertir en comprar pequeños lotes.  

Ahora bien en otra etapa, con la migración que se da a partir de que termina 

el Programa Bracero los migrantes dirigen sus ganancias principalmente en la 

construcción de sus casas, compra de lotes y apoyo a sus familiares en el pueblo.    

Las razones por  las que no regresan los migrantes ilegales es por las 

siguientes; ahora las personas tienen que pagar cierta cantidad para subsanar los 

gastos del viaje además de los honorarios de la persona que los auxiliara en el 

cruce de la frontera. La cuestión económica será determinantes de nuevo en esta  

temporalidad ya que para solventar estos gastos se recurre a un préstamo, que en 
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caso de fallar al momento del cruce se ganará una deuda que será muy difícil de 

pagar en el lugar de origen.  

Otra situación es que se llega a vender parte del patrimonio para dirigirlo 

hacia el propósito del  cruce de la frontera;  las leyes migratorias implementadas a 

partir de las décadas de los 80’s ya que al se intensifica el resguardo de las 

fronteras, esto hace más complicado y arriesgado el cruce; la mayoría de los 

migrantes se casa en los Estos Unidos,  las relaciones sentimentales se fortalecen, 

a diferencia de un lugar al que se visita esporádicamente. Con el Programa 

Braceros, los migrantes retornaban cada mes, cada tres o seis, no fue mucho el 

tiempo de estancia en el país del norte, por lo que las relaciones personales no 

fueron muy arraigadas; la tecnificación del campo estadounidense, en información 

de entrevistas se rescata que el trabajo en el campo, en el tiempo de los migrantes 

con el Programa Bracero, fue bastante pesado y que las personas soportaban dicha 

carga porque no era un trabajo que se realizara por tiempo prolongado, en cambio 

cuando se comienza con la migración ilegal se comienza a utilizar maquinaria en el 

campo, cosa que aligera el trabajo en este ámbito.  

Se concluye entonces que las disposiciones que los Estados Unidos realiza 

con respecto a la migración repercuten en muchachas consecuencias, es quien 

directa o indirectamente crea el rumbo que se ha de seguir. Particularmente en este 

caso la consecuencia es el vaciamiento del poblado en estudio.    

El contexto mexicano también tendrá  que ver en la intensidad migratoria de 

Santiago Tupátaro, ya que como se observó en el segundo capítulo las 

consecutivas crisis económicas así como la crisis en el ámbito agropecuario 

acrecentaron  la migración, en un principio a ciudades dentro del estado y del país, 

posteriormente hacia los Estados Unidos.  

Se puede decir que la migración en este contexto en  estudio está 

determinada principalmente por la situación política y económica de ambos países, 

el mexicano y el estadounidense. Ambos contextos crean el ambiente adecuado 

para que muchos pueblos rurales dirijan su atención laboral hacia el país del norte.   
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Fotografía 8. Calle del centro de Santiago Tupátaro.  

 

 

 

Foto: Nambo (2015). Al fondo, es posible observar el taller de pasta de caña de maíz.  
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