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INTRODUCCION. 

Las migraciones de trabajadores mexicanos hacia Estados 

Unidos, han sido siempre un tema polémico y conflictivo en las rela

ciones entre ambos países, pero por ser un movimiento predominan

temente ilegal, la ausencia de datos estadísticos confiables, provoca 

que se preste a diversas interpretaciones y manipulaciones, según 

se quiera denunciar o encubrir la salida de la mano de obra mexicana 

hacia el vecino país del norte. 

Esta emigración de mexicanos, en su mayoría de origen 
(1) 

rural, ha sido desde su nacimiento en el siglo pasado poco conoci-

da, por la falta de información adecuada, por las generalizaciones 

que se manejan y por la escasez de investigaciones sobre el área de 

origen de los migrantes. Es, entonces, frecuente que tanto en la so

ciedad mexicana como estadounidense se suciten polémicas en torno 

a este tema, las cuales parten de estudios generales, que en no po

cas ocasiones son manipulados por los medios de información, por 

lo que" ... en nuestro pais hay quienes argumentan que son mas 

(1) l\unoue empieza a aumentar el numero de emigrantes urbanos, 
según lós resultados de la encuesta de frontera de agosto de 1978, 
analizados por: Martinez García, Gerónimo. "Investigación de la en
cuesta nacional de emigración a la frontera norte y los Estados Uni
dos". CENIET, 1979. mecanografiado. 
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las desventajas que la emigración entraña para la economía del país 

que los escasos beneficios que reporta para las comunidades expul

soras(. .. ) en otros estudios se sostiene que los beneficios que ha 

recibido la agricultura mexicana, por el trabajo agrícola migrante 

han sido prácticamente nulos, comparados con los perjuicios deri

vados de la ausencia de la fuerza de trabajo; también se ha argumelJ. 

tado que la migración tiene un efecto negativo para la economía m~ 

xicana y para la promoción social. Así mismo se sostiene( ... ) que 

en algunos pueblos permanece abandonada casi el 90% de la tierra 
(2) 

productiva''. 

En este contexto los estudios a nivel regional y local de 

las zonas expulsoras, nos atañen directamente y resultan valiosos 

porque ayudan a descubrir que no todas estas áreas son homogéneas, 

debido a que concentran su atención sobre una pequeña zona ex

pulsora de población en donde se analizan con más detalle las ca- · 

racterísticas, causas y consecuencias de esta emigración y 

(2) Linck, Thierry. "Población y poblamiento". en Estampas. No. 4. 
El Colegio de Michoacán, Zamora, Mich. 1986. p. 16. 
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aunque no se puede llegar a un nivel de generalización, una vez rea
lizados varios estudios de este tip:l, pueden integrarse para lograr la 

comprensión de esta problemática a una escala mayor. 

Este trabajo se inscribe en un ámbito local y su realiza

ción obedece al deseo de exp:lner que en la localidad de Cerro Colora

do en el Estado de Michoacán, las ideas 11generalmente aceptadas11 so
bre la emigración de trabajadores hacia Estados Unidos, no son del to-. 

do válidas, ya que no es sólo el trabajo de la investigación de un año o 

dos; sino que se conoce la localidad desde hace dos décadas y se ha ~ 

dido hacer un seguimiento de su evolución (primero de una manera 

empírica como miembro de la comunidad y después de una manera 

sistematizad( para la elaboración de esta tesis) siendo testigo de las 

transformaciones sufridas en la misma; a causa de la emigración 
hacia los Estados Unidos. 

Por tratarse de una primera aproximación al tema;· estas 

causas y consecuencias de la emigración;· se presentan de una ma

nera general, para dar una panorámica" diferente11 de una área 
expulsora; dejando para trabajos posteriores el profundizar en cada 

uno de los aspectos aquí abordados. 

Para llevar a cabo la investigación fue indispensable el 

trabajo de campo en el que se realizaron entre otras, las siguientes 

actividades: el levantamiento de un censo en la localidad, en 1985~

por no contar en el X Censo de Población y Vivienda con datos a ni-
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vel localidad; el levantamiento de encuestas y entrevistas con migran

tes y no migrantes, para conocer sus impresiones sobre la emigración 

y de las transformaciones que ésta provoca en la localidad; también se 

realizaron entrevistas con las personas de mayor edad para reconstr~ 

ir la historia de este pequeño rincón de nuestro país, utilizando para 

ello la técnica de la historia oral; por considerar; como lo señala Alol_! 

so, que es una 11técnica idónea para rehacer la historia de los ejidata

rios marginados( ... ) porque esta técnica no se interesa fX)r la tradi

ción ora1;· sino que el informante ha vivido lo que narra:· ¡xJr ende su 
(3) 

testimonio es autobiográfico11 y resulta de gran valor en donde no 

existen fuentes alternativas, para comprender la situación actual de 

los habitantes y la percepción que éstos tienen de su forma de vida. 

De acuerdo con Bogue 11todo movimiento migratorio debe 

ser visto como una respuesta de las masas humanas a un desequili

brio fundamental en alguna parte del sistema social y como un sínto
ma del funcionamiento de poderosas fuerzas económicas y sociales11

(

4
) 

En el caso de la emigración rural de trabajadores mexica

nos hacia Estados Unidos; el sistema capitalista dependiente, que 

(3) Alonso, José Antonio. 11La emigración rural michoacana a los 
Estados Unidos. Metodolggfa d~ un estudio de caso11

• en Revista A. 
UAM-A vol. IV No. 8, Mex1co, 1983. p. 201. 
(4) Citado por Arroy.o;· w¡nnie y Velázqu~z. ~qraciones a centrps 
urbanos. CISE. Universidad de Guadala1ara, 86: p.33. 
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existe en nuestro país, ha sido incapaz de generar los satisfactores 

necesarios y de absorver la totalidad de la mano de obra existente; 

¡x>r lo que se produce un excedente de población en el medio rural, 

que impulsa a sus pobladores a emigrar, ya que como lo señala Whi

te la migración ocurre, entre otras causas 11 ¡x>rque los migrantes 

creen que sus deseos y necesidades estarán más satisfechos en el 1 u-
(5) 

gar al que se dirigen; que en su lugar de origen 11
• 

En este contexto la migración hacia Estados Unidos surge 

como una o¡x>rtunidad de obtener trabajo para miles de mexicanos 

desempleados y para aquellos que teniendo tierra no alc.anzan a cu

brir sus necesidades mínimas de subsistencia. 

El fenómeno de la emigración rural hacia Estados Unidos 

afecta en gran medida a todo el occidente de México (Jalisco;· Michoa

cán, Guanajuato, Aguascalientes~ Nayarit y Zacatecas) "Esta región 

a¡x>rta alrededor del fiY/o del movimiento mexicano hacia Estados Uni

dos. En números absolutos la mayor parte de los migrantes salen de 

una zona que se extiende desde el Lago de Chapala hacia el oriente~ 
- . . (~ ¡x>r el sur del Baj10 y partes adyacentes de las sierras m1choacanas11

• 

La comunidad de Cerro Colorado se encuentra en esta región y se 

(5) White y Woods. The Geographical· 1 mpact of Migration. Longman, 
New York, 1980. p.16. . 
(6)Winnie, William. La movilidad demográfica; Universidad de Gua
dalajara, 1984. p.51. 
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eligió debido a que pnr las características de la investigación, se re

quería un gran trabajo de campo con los habitantes de la localidad; 

actividad que se realizó de la mejor manera, debido a que se mantie

nen fuertes lazos de parentezco, a mistad y paisan idad con la mayor 

parte de sus habitantes; siendo ésta la principal razón de la elección 

de este universo de estudio. 

Cerro Colorado es una pequeña localidad perteneciente al 

municipio de Yurécuaro en el Estado de Michoacán y como muchas 

otras localidades del Estado se ha visto muy afectada por los m9vimie~ 

tos migratorios de su ¡x>blación hacia Estados Unidos. 

Se trata de una comunidad eminentemente rural~~ donde 

se ha practicado desde hace muchas décadas la agricultura de tempo

ral y el pastoreo de cabras, por lo que su pnblación vivió mucho tiem

po a nivel de subsistencia, debido a los escasos rendi mientas del maíz 

y del frijol. La situación anterior ha ido cambiando paulatinamente, a 

consecuencia principalmente, de la emigración hacia los Estados Uni

dos. 

Por haber observado directamente estos cambios a lo lar

go de varios años, aumentó el interés por investigar a fondo los mo

vimientos migratorios que han af-ectado a la localidad, para analizar 

las causas y consecuencias que la emigración hacia Estados Unidos 

ha provocado en Cerro Colorado. 



El trabajo se cuentra estructurado partiendo de un nivel 

general, describiendo brevemente a nivel nacional, la emigración de 

trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, siguiendo su desarrollo 

histórico y analizando sus características en cada etapa, porque el pr9_ 

ceso migratorio no ha sido lineal y sin transformaciones, sino que 

han existido cambios notorios en su expresión, provocados fundame'!_ 

talmente por las transformaciones políticas y económicas experiment~ 

das en los dos países. 

Debido a que según varios estudios, la zona occidente de 

nuestro país es la que contribuye con un mayor número de migran

tes, se analizan las características de la migración en el Estado de 

Michoacán, haciendo hincapié en que no todo el estado es homogéneo, 

sino que las áreas con mayor expulsión se concentran en el noroeste 

y suroeste del estado; y en la primera se encuentra ubicado el muni

cipio de Yurécuaro, al que pertenece la localidad de Cerro Colorado. 

Finalmente se describen las características que tienen los 
1 

movimientos migratorios en la localidad, analizando posteriormente 

sus consecuencias. 
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l. LA M 1 G R A C 1 O N . 

Por migración suele entenderse la entrada o salida defini-· 

tiva o temporal de la población de un lugar determinado, según Aréva 

lo 11Migración es el cambio de residencia de la población de un lugar 

a otro lugar geográ,ficamente delimitado¿ ya sea a través de fronteras . ( ) 
nacionales o dentro de las fronteras". 

Javier Espiago, por su parte, clasifica a la migración de 

acuerdo al tiempo de estancia de los emigrados en el área de destino, 

en: estacionales, transitorias o temporales y definitivas. Por su 

ámbito de desplazamiento, en internas y externas o internacionales 

y dentro de éstas se encuentran las transocéanicas, intracontinenta
(8) 

les y fronterizas. 

El estudio de las migraciones dentro de la Geografía,· co

rresponde a la Geografía de la Población, rama de la Geografía Gene

ral que "Trata acerca del modo en que un conjunto de fenómenos 

(7) Arévalo~· Jorge. "La definición de la migración11
• Sobretiro de la 

Conferencia Latinoamericana de Población. agosto de 1970. 
(8) Es~iago, Javier. ~j~aciones exteriores. S-alvat, temas clave 
No. 86;· Barcelona, 9 . 



-9-

demográficos afecta al carácter geográfico de los distintos lugares y a 

su vez del modo en que estas características geográficas afectan a 
(9) 

este conjunto de fenómenos demográficos 11
• En nuestro país las 

investigaciones en esta rama de la geografía han sido poco numero

sas e incluso a nivel mundial "son pocos los Q.aíses que poseen aná

lisis geográficos detallados de su población" .. (10) y de la manera como 

ta migración puede afectar a la población y a los territorios en que se 

inscribe. 

Todo movimiento migratorio implica un lugar de origen y 

uno de destino~· que se ven afectados por la entrada o salida de la po

blación, por ello el estudio de ta migración adquiere gran importan

cia para el geógrafo, ya que la emigración no supone sólamente un 

cambio profundo en la vida del emigrante,' significa también un cam

bio importante en el entorno del que se parte y al que se llega, es de 

cir, se produce una redistribución de la población y de sus atributos;· 

(edad, sexo, ocupación, lenguaje, religión,· etc.) que conlleva una 

reestructuración de los patrones espaciales de múltiples variables de

mográficas que se producen sobre espacios determinados, ocasionán

dose lo que se ha dado en llamar 11 1 mpacto Geográfico de ta Migra

ción (que se define como) cambios estructurales en la distribución 

(9) Zelinsky1, Wilbur. 1 ntroducción a la Geografía de la Población. 
Ed. Vicens-v ives, Barcelona 19 71. p. 14. 
(10) 1 bid. p. 8. 
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y organización de las actividades humanas provocadas por la migra-
• - d 1 bl . - 11 ( 

11) c1on e a po ac1on . 

De acuerdo a la entrada o salida de la población, se habla 

de inmigración o emigración, respectivamente, y según las caracte

rísticas del lugar de origen del migrante se habla de emigración ru

ral o urbana. 

En este caso se analiza la emigración rural hacia Estados 

Unidos, en relación a las modificaciones que genera en las caracte

rísticas geográficas del área de origen de los migrantes, teniendo en 

cuenta que 11 el cambio que supone la emigración rural no se deja 

describir en simples términos de más-menos; bajos-altos, menores

mayores: ingresos, consumo, oportunidades, espectativas, etc. (sino 

que) es preciso describirlos también en términos de diferencias cua

litativas: de opción por formas de vida distintas. Distinto modo de 

trabajar, distinto modo de ocupar el tiempo libre, distinto modo de 

consegui~ representar y organizar la vida social y el mundo en ge-
(li:::) 

neraP 1
• 

Esta migración rural; según Pérez Díaz, es suceptible de 

descomponerse en conductas de movilidad: 

( 11) Wh ite y Woods. op. cit. p. 2. 
(12) Pérez Díaz

71 
.. Victor. Emigración y cambio social. 2a .. ed. Ariel, 

Barcelona, 19 . p. 34. 
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Movilidad Geográfica, de acuerdo al desplazamiento de la población 

(rural-urbana o intraregional) y se distingue no sólo por el cam

bio de un lugar a otro,' sino por tas formas de vida y el tipo de rela

ciones dC1minantes en uno y otro sitio. 

Movilidad Ocupacional y Profesional, es decir el cambio en las acti

vidades productivas del migrante para adecuarse al lugar al que lle

ga. 

Movilidad Social, el desplazamiento de residencia y ocupación impli

ca a su vez un cambio de posición en el sistema de relaciones socia

les, hacia una posición más alta con mayores ingresos. 

Según lo cual la emigración aparece "como un factor de 

cambio en el conjunto de factores de cambio: mecanización; concen

tración de la .tierra, reajustes en el sistema educativo," penetración 
(13) 

de nuevas formas de conducta social y de consumo,· etc." 

Lo anterior es igualmente válido para este caso de estudio 

y evidencía ta importancia que tiene el analisis de la emigración ru

ral y de las repercusiones que implica en los lugares de origen de 

los migrantes. E incluso en este caso las repercusiones son más no

torias ya que se trata de migraciones temporales e internacionales, 

en que se introduce la imagen del retornado y en donde el migrante 

(13) lbid. p. 34. 
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realiza un viaje, no sólo a lugares diferentes, sino a culturas dife

rentes, en donde desarrolla un papel diferente en las relaciones de 

producción y en las relaciones sociales; que necesariamente lo afec

tan a él y a la comunidad a la que regresa. 

Según Arroyo; 11 
••• la emigración rural es un fenómeno 

social que requiere prioridad de estudio; debido a la cuantiosa ¡X>bla-
•• • 1 d t t' d • • t ) 14) - 1 f c1on mvo ucra a en es e 1po e mov1m1en os ; as1 como a os e ec-

tos que producen en las áreas de origen y destino. Para lograr un 

mejor acercamiento al problema es necesario el estudio de caso para 

llegar a mejores conclusiones y a un enfoque más objetivo y profun

do, 11 
••• para contrastar hipótesis y sugerir nuevas, que inductiva

mente puedan enriquecer el campo hipotético de las relaciones de la 

migración con otros aspectos del desarrollo ( ... )y para sugerir ~-

íl
. . . . 1 ( 5) 

1 1cas menos generales sobre los mov1m1entos poblac1ona es •.. 11 

04) Arroyo;' Winnie y Velázquez. op. cit. p. 53. 
(15) 1 bid. p. 61. 
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2. EMIGRACION DE MEXICANOS HACIA ESTADOS UNIDOS. 

La migracion mexicana hacia Estados Unidos comenzó con 

la pérdida de la mitad del territorio mexicano y la anexión de éste al 

vecino país del norte, en 1847. La escasa población de origen mexi

cano que se encontraba en esa zona, calculada alrededor de cien mil 
(16) 

personas, pasó a ser considerada formalmente (tratado de Guada-

lupe Hidalgo) como ciudadana de los Estados Unidos. No obstante la 

frontera fue poco a poco consolidandose y la población mexicana pas~ 

ba de un lugar a otro sin mayor problema, de tal manera que hubo 

siempre una migración continua. 

Poco tiempo después de la anexión del territorio mexicano, 

al descubrirse oro en California, los estadounidenses comenzaron a 

desbordarse en el territorio anteriormente mexicano. La GlIBrra Ci

vil interrumpió el poblamiento del suroeste;' pero cuando el conflicto 

terminó, el área se desarrolló rápidamente -los ferrocarriles se ex

tendieron desde las Grandes Llanuras hasta el Pacífico;· las minas de 

plata y cobre fueron impulsadas y grandes extensiones del desierto 



-1~ -

del suroeste fueron convertidas en tierras de cultivo. 

Este rápido desarrollo del suroeste de Estados Unidos, creó 

una fuerte demanda de mano de obra; cuando la oferta interna de tra

bajadores fue insuficiente, éstos exigieron altos salarios y mejores 

condiciones de trabajo. Entonces los empleadores decidieron reclutar 

mexicanos. 

En 1880 los empleadores mandaron a sus agentes al sur 

de la frontera, para atraer a los trabajadores mexicanos hacia tas mi

nas y el ferrocarril; mientras que los texanos los atraían hacia sus 

campos agrícolas. 

Ya para 1900 el uso de la mano de obra mexicana fue con

siderado esencial para activar la economía de los estados del sur, sin 

embargo fue realmente a principios del presente siglo cuando la migr~ 

ción mexicana empieza a adquirir significación al pasar de 2~·259 mi-
(17) 

grantes registrados entre 1900y1904 a 91, 075 entre 1915 y 1919. 

Este rápido incremento se debió,' por un lado, al crecimiento de la de

manda de la fuerza de trabajo, provocada por la entrada de Estados 

Unidos a la Primera Guerra Mundial, en 1917 y a su prosperidad 

económica posterior; y por otro,· a la crisis en que cayó el Porfiria-

to en sus postrimerías y a la inseguridad de la economía mexicana de 

(17) Barrera Basols. 11 Frontera porte: Maquiladoras y migración". en 
As~ctos sociales de la m1gracion en México. SEP-ini, México, 1980. 
p. 298. 
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1913 a 1920, causada por la Revolución. 

Al triunfo de la lucha armada en nuestro país, se repar

tió la tierra pero no los medios para hacerla producir y ésto aunado 

a la falta de seguridad en el país, proP.ició que la migración siguiera 
" (18) 

efectuandose y ya para 1930, Gamio calcula que de 1831 a 1930 el 

éxodo de trabajadores mexicanos llegó a una proporción jamás vista;· 

al cruzar la frontera l. 5 millones de mexicanos; es decir un 10'/o 

de la población total del país migró en este período a los Estados Uni

dos, para ocuparse de las cosechas de Texas y California y de la con~ 

trucción de las vías férreas. 

El incremento de la migración mexicana en Estados Unidos 

y el decremento de la procedente de otros países se debió principal

mente a la gran facilidad de reclutamiento a través de la frontera; a 

ta dis¡x>sición de los trabajadores mexicanos para contratarse por ba

jos sueldos con ta consiguiente disminución de los costos por parte 

de los empleadores y a las posibilidades de de¡x>rtación masiva en mo

mentos de crisis; como sucedió durante la década de Ja depresión de 

la economía estadounidense (1929-1938). Durante este periodo se de

tuvo la oleada migratoria y se llevó a cabo una repatriación y expul

sión de los migrantes previos; de 1930 a 1933 se estima que regre-
(19) 

saron 300 mil mexicanos. 

(18) Citado por Cross E.· Harry y Sandos A.,' James. op. cit. p. 27. 
(19) Alba Hernán. dez. 11Exodo silencioso: La emigración de traba,·ado
res. mexica,.nps ª E. U.h.. 11 e11 Eorg ia~~ional. vol.17 No. 2. E co
leg10 de Mex1co, octubre-d1c1em re, 



Este período difícil en la economía estadounidense coinci

dió en parte con el gobierno de Cárdenas (1934-1940) durante el c~1al 

hubo en México una etapa de estabilidad nacional y de crecimiento ec~ 

nómico por lo que no fueron tan agudas las consecuencias de la repa

triación masiva de emigrantes y, por otro lado, se frenó la salida de 

mexicanos al repartirse una gran cantidad de latifundios a miles de 

campesinos, que de esta forma se arraigaron más a su tierra y por 

ello durante un tiempo disminuyó en ellos el deseo de emigrar. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, en la que Estados 

Unidos jugó un papel decisivo, su intervención lo obligó a distraer 

fuerza de trabajo de las actividades productivas para enviarla a los 

frentes de batalla; ta carencia de mano de obra resultante y el peligro 

de no poder mantener el ritmo de producción, constituyeron las razo 

nes oficiales del Programa Bracero entre México y Estados Unidos en 

1942, el cual se prolongó hasta 1964. 

'Aunque también es conocido el hecho de que en ese tiempa 

para los hombres de negocios era más redituable el invertir en la in

dustria bélica que en las actividades agropecuarias; así que las orga·· 

nizaciones de propietarios agrícolas, presionaron al congreso para que 

se aprobara ta ley para ta importación de trabajadores mexicanos, a 

los cuales pagarían bajos salarios y d~ esta forma obtendrían 11 gana~ 
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das más razonables haciendo producir al campo". 

Así, al firmarse el Programa Bracero el 14 d~ agosto de 

1942, quedó establecido que 11 
••• los trabajadores mexicanos no podían 

ser empleados en el servicio militar; no sufririan ninguna discrimi

nación de tipo racial y salarial ; se les garantizaría el transporte de 

ida y vuelta, alojamiento, la atencipn médica, la subsistencia y el buen 

trato; no podrían ser utilizados para desplazar a los trabajadores na

tivos o para abatir salarios, se les debía asegurar el 7Tf/a del período 

total del contrato y el pago de tres dólares en caso de que no trabaja

ran: se les descontaría el 10% de su sueldo para ahorro para la com-
{21) 

pra de implementos agrícolas propios para braceros; etc, etc11. 

Ante las expectativas de un trabajo seguro y de la presta

ción de algunos servicios, miles de mexicanos se ntieron atraidos 

y se estima que durante el tiempo que duró el Programa, entraron a 

Estados Unidos cinco millones de trabajadores legalment\Í;2tarrera 

Bassols apunta que :'el total de trabajadores contratados en el Pro

grama Bracero fue de 4 461991, mientras que por otro lado los indo

cumentados devueltos a México en el mismo lapso, llegaron a 
(23) 

4 918 310 1
• 

(20) sobre este este asP.f)cto consular el Boletín No. 14 del Archivo 
General de)a Na~jón, aonde se presentan los documentos que justifi 
can esta afirmac1on. -
(21) zorrilla, Luis. citado por Rodríquez y Layo. "El movimiento _per
petuo: La migración reciente de trabajadores mexicanos a E. U. A. 1942-
198211. en R.e.YjsRA. vol. IV No. 8 enero-abril de 1983. p. 15 
(22) Alba Hernad0Z,-Francisco. op. cit. p. 61 
(23) Barrera Bassols. op cit. p. 30. 
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Las principales áreas receptoras , en Estados Unidos, de 

esta fuerza de trabajo fueron la Costa Atlantica, dedicada a la indus

tria; y la frontera con Mé)(ico, zona Jgrícola por excelencia. En 

este sentido sobresale la cantidad de migrantes recibidos en Califor

nia, no solo por su caracter agrícola, sino por sus puertos situados 

en el Pacífico y por su red ferroviaria necesitada de mantenimiento 

para el constante movimiento de personas y mercancias. (mapa 1) 

Por todo esto es fácil comprender el gran impacto que su

frió el ámbito rural de nuestro país -zona de origen de la mayoría 

de los migrantes- con la salida de gran parte de la población mascu

lina y el posterior retorno de las personas que ya habían en mejores 

condiciones económicas y no fácilmente se conformarían con se

guir viviendo en su localidad, sin expectativas de mejorar su vida 

y su condición económica. 

Al finalizar el Programa Bracero, contrariamente a lo 

que pudiera pensarse, la migración no dejó de efectuarse, sino 

que, teniendo en cuenta el crecimiento de la ¡nblación , el número 
(24) 

de migrantes ilegales aumentó considerablemente; lo cual puede 

verse en el cuadro No. 1, donde se nota un incremento en el núm~ 

ro de migrantes al terminar el Programa Bracero, así como una di~ 

minución en el número de deportaciones, porque había terminado 

(24) Al .te~minar el.Programa Bracero, la mayoría de los migrantes 
se convirtieron en ilegales. 
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CUADRO No. 1 

EMIGRACION DE MEXICANOS A ESTADOS UNIDOS 1946 - 1975. 

EMIGRANTES DEPORTAC 1 ONES 
PERIODO LEGALES DE ILEGALES BRACEROS 

1946-1950 38128 1 283 f/J6 346845 

1951-1955 122 654 3 081 f/Jl 1 298163 

1956-1960 196 658 232 078 2 067 592 

1961-1965 223112 222 827 871285 

1966-1970 220189 794964 

19TI-1975 318 075 2 865 173 

TOTAL 1118 816 8 480 429 4 583 885 

FUENTE: Hernández, Francisco. 11Exodo silencioso: la emigración de 

trabajadores mexicanos a Estados Unidos". p. 97 
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el contrato de mexicanos, pero no la necesidad de emplearlos, así 

que la patrulla fronteriza estuvo menos estricta y de esta manera los 

patrones pudieron segui~ contando con la mano de obra mexicana, 

que ahora por ser ilegal; estaba desprotegida y era por lo tanto más 

fácil de explotar. 

A diferencia de lo sucedido con el Programa Bracero, en 

que la mayoría de los migrantes realizaron trabajos agrícolas~- al te_!: 

minar éste ya no sólo trabajaron en ta agricultura sino también en 

los servicios y en la industria: por lo que a partir de la década de 

los 80's, los indocumentados se establecen predominantemente en 

las ciudades y realizan los trabajos de menor calificación, debido a 
(25) 

su escasa preparación. 

En relación a las características de estos migrantes Cor

nelius apunta "La mayoría de los migrantes son hombres entre los 

22 y los 30 años de edad: aproximadamente la mitad de ellos son ca
sados, pero pocos viajan acompañados por sus esposas( ... ) El típi

co mexicano indocumentado proviene de un área rural y no tiene 
(26) 

más de tres años de escolaridad". 

A ultimas fechas ya no sólo migran hombres sino que ha 

aumentado el número de mujeres y niños detenidos por la patrulla 

(25) Véase Martínez García; Gerónimo. op. cit. 
( 26) ·Citado por Fi ncher, Ernest. Mexjco aod the Unjted States. Their 
Lincl<ed destjojes. s/E. New York, 1983. p. TI. 
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(27) 
fronteriza, quienes al igual que los hombres salen del país con la 

esperanza de obtener medios económicos y una vida mejor, que por 

el momento el sistema socio económico del país de origen no les pue

de brindar. 

Mientras continúe esta situación en nuestro país; con la 

incapacidad para absorver la mano de obra; ante la escasez de apoyo 

al campo y el creciente desempleo; y en tanto que los Estados Unidos 

sigan necesitando mano de obra barata, la migración seguirá realizáD 

dose y seguirá siendo un tema de ¡xilémica entre la opinión pública 

de ambos paises y el punto más neurálgico de las relaciones México

Estados Unidos. 

(27) Diariamente pueden verse en los períodicos noticias relaciona- .. · 
das con este tema. 
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3. EMIGRACION DESDE MICHOACAN HACIA ESTADOS UNIDOS. 

En Michoacán como en el resto del Occidente predominan 

cuatro tipos de migraciones: las tres primeras internas y la cuarta 

internacional. a) del campo a centros urbanos; b) de zonas depen

dientes hacia Guadal~jara; e) hacia la costa del Pacifico y d) hacia 
(28) 

los Estados Unidos. en este caso el interés se enfoca hacia la emi-

gracion rural que parte hacia los Estados Unidos, en donde conocer 

el número y origen de los migrantes que diariamente cruzan la fron

tera hacia Estados Unidos, ha sido un problema difícil de resolver, 

puesto que la mayoria de los movimientos son de manera ilegal,· por 

lo tanto es muy dificil llevar una estadistica del número de personas 

que entran al vecino país y más aun conocer su lugar de proceden

cia. En un intento por hacer menos grave esta falta de informacion, 

se han realizado múltiples trabajos, (Gamio, 1930; Dagodag, 1975; 

Bustamante y Martínez, 1979) que en general coinciden con desig

nar a la zona Centro Occidente (Jalisco, Michoacan y Guanajuato) 

como el area con mayor éxodo hacia el vecino pais del norte. Estos 

(28) Winnie;· William. op. cit. p. 38. 
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datos se vienen a confirmar con los obtenidos por el Centro Nacional 

de Información y Estadística de Trabajo, (CENIEf) en la Encuesta 

Nacional de Emigración a la Frontera Norte y a los Estados Unidos~· en 

donde nuevamente aparece el Centro Occidente como la zona de origen 

de la mayor parte de los migrantes entrevistados. (mapa 1). 

Pero no toda la zona es homogenea, ya que se presentan 

variaciones interregionales importantes, como lo demuestra el estado 

de Michoacán, en donde de acuerdo a la misma fuente, al igual que 

lo señala Dagodag (1984) las zonas expulsoras de migrantes se concen 

tran en la zona norte del estado. 

Y si se utilizan los datos proporcionados por el X Censo 

General de Poblacion y Vivienda -con todas las limitantes planteadas 

por López y Zendejas, (1986) en relación a ta forma de recabar y pu

blicar la información- se obtiene una regionalización mas o menos 

parecida: la concentración de ta zona de origen de los migrantes en la 

zona norte y noroeste del estado. (mapa 2) 

Ahora bién, tratar de buscar la causa del por qué es la zo

na Centro Occidente la que tiene en general mayor 11 norteñización11 

-entendiéndose ésta como "El proceso mediante el cual ciertas áreas · 
se especializan en la producción y reproduccion de trabajadores mi

grantes internacionales, para lo cual adaptan su organización 



CUADRO No. 2 

LUGAR DE OR 1 GEN DE M 1 GRANTES A E. U. A. SEGUN DIVERSAS ESTADISTICAS. 

1920 1928 1930 1951-62 1960 1970 1973 1975 1978 

Entidad. Gamio Taylor 
Programa 
Bracero Campbell Zamora Comisión 

North y 
Houston Ceniet 

Porcentaje. 
1 

N 

°' Michoacán 19. 7 16. 3 18. 5 10. 6 10.5 8.3 8. 7 10. 2 8.4 

Jalisco 17. 4 19.4 20. 7 11. 2 10. 6 7. 5 9.8 11. 6 13.9 

Guanajuato 27. 2 24. 2 17.4 13. 7 12. 9 8. 3 12.4 8.1 17. 9 

Sub-Total -
Occidente. 64.3 59.9 56.6 35.5 34. o 24. 1 30.9 29.9 40.2 

· FUENTE: Durand, Jor~e. 11Circuitos mi~atorios en el Occidente de México11 .~nencia presentada en la 
mesa redond Mov1m1en os e oblac1on en el Sentro Occidente de éxico. CEMCA-COLMICH, 
julio de 1986. mecanografiado. p. 6. 
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(29) 
interna".- no es fácil pués en esta zona se han conjugado mültiples 

factores históricos; politicos, económicos y sociales que han motiva

do o alentado estos movimientos de población. 

La tradición histórica de las migraciones y las redes socia

les, que se han establecido para asegurar su continuidad; son dos 

elementos que se consideran de gran importancia pués ayudan en par 

te a explicar, ¡xir qué de aqui salen más migrantes que de los estados 

fronterizos, que teóricamente deberían tener el primer lugar en este 

aspecto, pués al encontrarse mas cerca, geográficamente del mercado 

estadounidense, se reducen notablemente los obstáculos planteados 

p:Jr la distancia, el tiempo y el dinero empleados en trasladarse hacia 

Estados Unidos. 

Para el caso concreto de Michoacán y especifica mente de 

la zona noroeste del estado, al hacer un análisis histórico de la cau

sa que ha motivado la salida de gran parte de su población; es impor

tante, como lo señala Ochoa (1986) tomar en cuenta la actividad 

arrieril realizada durante los siglos XV 111 y X 1 X, desde esta zona 

hacia el norte del pais y hacia Veracruz y Tabasco;· intercambiando 

(29) Alarcón, Rafael. "El proceso de norteñización en Chavinda, Mich~' 
ponencia presentada en la mesa redonda Movimientos de Población en 
el Centro Occidente de México. CEMCA-COLMICH, julio de 1986. p. l. 
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distintos productos entre una región y otra. 

Asi, segi.Jn el mismo autor y basado en fuentes de la época, 

ya para 1872 varios michoacanos habian salido rumbo a California pa

ra participar en la "fiebre de oro"; muchos de estos primeros migran 

tes habian sido arrieros y por lo tanto habian recorrido varias veces 

esos caminos arriando a sus mulas. 

11 En general el rasgo sobresaliente (de los arrieros y de 

los primeros migrantes) debido a la vida atareada y variada que lleva

ban, era su agudeza mayor que la del resto de sus paisanos y el gran 
(30) 

conocimiento de nombres y lugares". 

Entonces;· según estos datos, los arrieros se convirtieron 

i en los primeros migrantes hacia los Estados Unidos y vieron acrecen

tarse el número de participantes, con la introducción del ferrocarril 

que acortaba tiempos y distancias de los viajes; además de que dejo 

sin empleo a los arrieros~· quienes en mayor número se sumaron a 

los migrantes. 

Las rutas del ferrocarril hicieron más fácil la decisión de 

viajar a grandes distancias~· pués como anota Coatsworth 11con el fe-

(30) Ochoa, Alvaro. "Arrieros, braceros y migrantes del oeste michoa 
cano (1849-1911 )". ponencia presentada en la mesa redonda Movimieñ 
tos de Población en el Centro Occidente de México, julio de 1986. p. s:-
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(31) 
rrocarril se redujeron los costos sicológicos del viaje" establecien-

dose entonces una migración a larga distancia, temporal y con un re

torno programado. 

De aqui, al primer Programa Bracero y hasta la actualidad, 

la zona noroeste del estado de Michoacán sigue aportando el mayor nQ 

mero de migrantes, porque a lo largo de toda esta tradición histórica, 

la migración a Estados Unidos se ha convertido en modo de vida,· al 

cual se van incorporando los jóvenes cada vez a edad más temprana. 

Además se han establecido redes sociales completas basadas en rela

ciones de parentesco, paisanidad y amistad, que provocan;· en cierta 

medida~· que la migración sea un movimiento de población fácil y segu 

ro para las nuevas generaciones, puesto que sus predecesores se en

cargaron de dejar abiertas las oportunidades de empleo y ayuda mutua 

entre los empleadores y amigos en el norte. 

Estos elementos, sumados a la necesidad de mano de obra 

barata existente en Estados Unidos, hacen suponer que los patrones 

presentes en la migración; en cuanto a su modalidad de ilegal y la zo 

na de origen de los migrantes tienden a continuarse por mucho tiem

po. 

(31) Coatsworth, John. El impacto de los ferrocarriles en el porfiria 
to. Ed. Era, México, 1978. p. 65. 
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4. EMIGRACION RURAL EN CERRO COLORADO, MICH. 

4.1 Aspectos Históricos y Geográficos de ta Localidad. 

En el noroeste del estado de Michoac.án, en la zona expul~ 

sora de migrantes, separado de Jalisco por el Rio Lerma se encuentra 
el municipio de Yurécuaro; fundado por los purépechas al norte de su 

(32) 
territorio para frenar la expansión chichimeca; que ix>r sus caracte-

risticas físicas y culturales mantiene una gran relacion con el Bajio 

Guanajuatense y con sus pobladores; Luis Gonzalez apunta que a 

principios del siglo XIX, Michoacán ocupaba una superficie mayor 

que la actual y !XJCO después de consumada la 1 ndependencia " el te
rritorio michoacano se redujo a menos de la mitad. Con su porción 

norte se hizo parte de San Luis y todo Guanajuato; con las tierras 
(33) 

allende el Coahuayana, el Estado de Colima". 

Por esta razón no es raro encontrar una gran similitud 

(32) Pinet.flascencia, Alejandro .. Bandolerismo y revolución en el 
sur del Bauo; Los hermanos Panto~~ Benito canales. Tesis de Li
cenciado en Antropolog1a social. t~H. México, 1986: p. 117. 
(33) González; Luis. La querencia. SEP-Michoacán. Morelia, 1982. 
p. 53. . . 
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de paisajes y costumbres entre el norte de Michoacán y el sur de Gua

najuato, ya que la frontera entre ambos no es más que un límite arti

ficial. 

Atendiendo a la regionalización del país hecha ¡xJr Claude 

Batallion, la región del Bajío es r• ••• un conjunto de llanuras aluvia

les, parcialmente irrigadas que acompañan al Río Lerma; desde la de

presión de Queretaro hasta las depresiones agrícolas situadas al norte 
(34) 

y al sur del Lago de Chapala": entonces el municipio de Yurécuaro 

pertenece al Bajío, (mapa 4) al localizarse como etimológicamente lo 

señala su nombre 11 junto al río 11
• E incluso más espécificamente se 

le ·puede situar; debido a sus características semejantes en lo que 

Luis González llama el Bajío Zamorano; constituido por un conjunto 

de fértiles valles, al que se agrega el de Yurécuaro unido al del Cole- ·• 

sio;· dando unidad geográfica a la zona noroeste del estado. 

2 
Este pequeño municipio de sólo 195 Km. y 21~'547 habi-

(36) 
tantes comparte; como ya se mencionó, las características físicas 

del Bajío. A una altitud de 1;500 metros, su territorio se extiende por 

una llanura aluvial, interrumpida por pequeñas elevaciones de origen 

volcánico. Las alturas mas prominentes se encuentran fuera del muni 

cipio; pero impactan el paisaje de la zona: las más importante son: 

(35) Miranda, Francisco. Yurécuaro. Gobierno del Estado de Michoa 
cán, 1978. p. 12. -
(36) X Censo de Población y Vivienda;· 19so. 
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El Cerro Grande o Cujuarato, a cuyas faldas están las localidades de 

Mirandillas, el Camiche y la Joya, que pertenece casi en su totali

dad al municipio de la Piedad. La otra elevación importante se encuel]_ 

tra frente a la cabecera municipal, aunque ya sobre el territorio jali

sciense; es el Cerro Cabrero que a pesar de estar fuera del municipio 

es considerado como el cerro de Yurécuaro. 

Sobre sus suelos fértiles (vertisot y feozem háplico) de ori 
gen aluvial y gracias al gran potencial hidrológico con que cuenta el 

municipio, en el oeste se practica una agricultura de riego que pro

duce principalmente frutales (membrillos, durazno, aguacate, papa

ya y cilricos) maíz.· trigo y Jito mate; mientras que al sur y al este pr~ 

domina la agricultura de temporal ( maiz, frijol, sorgo y garbanzo) 

así como pastizales~ matorrales espinosos, tufares y carrizales, que 

en otra época formaron la vegetación natural predominante. 

La actividad más importante en el municipio es fa agricul

tura, de los productos ya mencionados y de sorgo, que en tas ultimas 

dos décadas ha venido desplazando al maiz en fas áreas de riego y de 

temporal. 

En la ganadería es importante el pastoreo de cabras y la 
cria de ganado vacuno;· cuya teche es enviada al vecino municipio de 

Tanhuato para fa fabricación de derivados fácticos, en pequeñas in

dustrias. 
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La comunidad objeto de estudio de esta investigación, per

tenece al municipio de Yurécuaro, que esta formado por su cabecera 

y por diez localidades (mapa 4) y se hablará aquí sobre dos de ellas. 

La comunidad de Cerro Colorado se trata como una unidad 

a pesar de estar constituida por dos localidades, cada una de ellas or

ganizada como ejido: Cerro Colorado y San Antonio. 

La razón de ésto obedece a la unidad que presentan las dos 

localidades en el espacio. Debido a su cercanía los dos ejidos tienen 

unida su zona urbana, es decir el área ocupada por las construccio

nes, de tal forma que al verlas se les considera como una ranchería 

y no como dos. Ademas a lo largo de la historia del asentamiento, sus 

habitantes han convivido y se han relacionado de múltiples maneras 

(matrimonios, compadrazgos, ayuda en las actividades agrícolas y en 

las necesidades mutuas) por lo que física y poblacionalmente se con

sideran como una unidad. 

Se ha elegido el nombre de Cerro Colorado para designar

las a ambas,· debido a que en la región se usa este nombre para refe

rirse a ellas indistintamente, ya que a Cerro Colorado pertenece el 

mayor número de habitantes. 

Asi pues;· en adelante se hablará de la localidad o comuni 

dad de Cerro Colorado,· haciendo alusión a las dos localidades en con 

junto; en todos tos aspectos que se mencionen. 
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La comunidad Cerro Colorado se encuentra ubicada al sur 

del municipio; a un costado de la vía férrea que une Yurécuaro con 

los Reyes, ocupando una llanura de origen fluvial y dos pequeñas lo

mas de origen volcánico. Una de ellas, el Cerro del Mogote, es utili

zado para cultivar y para el pastoreo de vacas y cabras, la otra eleva

ción de menor altura y gran amplitud, se utiliza para cultivar, lazo

na con más pendiente, contigua al área plana, al igual que ésta, se 

encuentra ocupada por las construcciones. 

El origen histórico de esta comunidad es incierto y sólo a 
(37) . 

través de la historia oral se sabe que ha estado poblada desde el si-

glo pasado~' cuando formaba parte de la hacienda propiedad de don Luis 

Verduzco. Nuestros informantes recuerdan que sus padres les cont~ 

ban que en el siglo pasado había mucho más gente que en la actuali

dad ( 475 habitantes en 1985 ) y el rancho creció mucho.;' tanto que 

gestionaron que se elevara a la categoría de pueblo, pero el hacendado 

se opuso; dejando sólo a veintidos jefes de familia. 

Durante esta época, la más antigua de que se tiene noticia, 

el casco de la hacienda ocupaba la mayor parte del área elevada, pues 

la zona plana se encontraba inundada y poblada por tule. 

(37) ·Para obtener todos los datos referentes a la vida~ a principios de 
siglo se entrevistó a los ~~!adores~ hombres y mujeres, de mayor 
eáad para conocer sus opmmnes y su manera de ver las cosas que su 
cedían entonces. 



Ya en este siglo la hacienda cambio de propietario para pe!. 
tenecer a don Severo Cuevas;· entonces según recuerdan sus ¡xiblad~ 

res~ la vida era muy dura;· el patrón era dueño de las tierras y de to

do lo que en ellas había, incluso sus ¡xibladores. 

Existían a principios del siglo veintidos familias cuyos 

miembros masculinos se encargaban de trabajar la tierra del hacen

dado y aunque la mayoria de ellos estaba como peón acasillado;· se 

acostumbraba darles un pedacito de tierra para que lo cultivaran y 

pudieran subsistir; aunque siempre se sembraba a medias con el pa 

trón, es decir él proporcionaba la semilla y la tierra y al cosechar, 

por ley le correspondía la mitad de la producción y si la cosecha era 

buena, además se cobraba viejas deudas o inventaba alguna;· para de

jar al campesino con lo suficiente para subsistir. 

La vida, como en el resto de las haciendas del país a P-rin
(38) 

cipios de este siglo,· fué muy dura~· sobre todo para los peónes. 

••cuando estaba el ~trón la vida era muy dura;· no 
era uno libre de nada¡· siempre habia que estar traba 
jando gratis para él. uesde oscuras la mañana lo le=
vantaban a uno para ir al trabaio y nada más venía 
Ur)O a dormir y lodo para que el P'!trqn. nos pagara 
seis centavos y ya a tas ultimas vemt1cmco, que 

(38) Sobre este tema puede consultarse a Casio VilleJJas~ Daniel. 
Historia Moderna de México. El porfiriato vida social~ vol.111 y IV. 
En donde el autor analiza la vida de las haciendas mexicanas. 
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apenas alcanzaba ~ra comgrar el maiz y para comer 
y cenar un molca1ete de chile con tortillas Y. a veces 
con frijoles. Cuando llegaba uno a tener animales. 
el patron nos lo guitaba, para que siempre estuviera 
uno amoladd'. (39) 

Durante el tiem¡x¡ en que existió la hacienda el patrón vi

vía en una casa grande de dos pisos y los peones en pequeñas casas 

construidas con tule, en un cuarto de cuatro ¡x¡r cuatro metros y 

una pequeña cocina. En el cuarto, que hacia las veces de recamara, 

dormían seis u ocho miembros de una familia, acostados en costales 

y con una piedra ¡x¡r al mohada. 

A pesar de que su dieta era muy raquitica y poco variada, 

recuerdan los habitantes, que ésto no se debía a la baja productividad 

de la tierra, ya que se levantaban grandes cosechas de maiz y frijol 

que iban a parar a los graneros del patrón, sin que los peones pudie

ran disfrutar de lo producido. 

A principios del presente siglo surgió en los ¡x¡bladores de 

Cerro Colorado el deseo de probar suerte en el "norte" , al enterar

se de que varios campesinos de la region, se marcharon a trabajar a 

Estados Unidos y regresaban en mejor situación económica. 

(39) Comunicación oral del Sr. Juan Carlos Báe( 88 años de edád. 



- 40 -

4. 2 Primeros Migrantes. 

El señor Juan Carlos Báez recuerda: 

~· Platicaba mi madr~ y mi padre ql)e yo tenia U[l 
primo, yo no lo conoc1, que fue e( primero de aqui 
que se fue a Estados Unidos, que duró alla como un 
año y cuando vino;· todo el rancho se juntó para ha 
cerle preguntas de como era pqr allá. El fue el pri 
mero en irse porque lo aconsejaron unos fulanos
de 1 rapuato; y como regresó con dinerito;· muchos 
se animaron a irse después con él". 

Entonces la difusión de los viajes era minima, porque el 

dueño de la hacienda no permitía a los peones que platicaran mucho, 
11 en cuanto nos veía sin hacer nada; nos despachaba a hacer lo que 

'I ,, . . ( 40) a e se le ocuma, con tal de que no estuv1eramos platicando". Por 

esta causa los viajes fueron esporádicos y reducidos en número; mo

tivados principalmente por las carencias económicas en que vivían 

los pobladores de la comunidad. 

(40) 1 bid. 

" Teníamos que buscarle por otro lado...1 aquí a~ 
nas si teniamos para mal comer~· los ninos . .11asfcl
diez años andaban descalzos;· apenas si pod1amos 
comprar ro~ gara no al'ldaf encuerado~; ¡x>r eso 
muchos nos h1c1mos el animo y nos fmmos para 
el norte". (41) 

(41) Datos comunicados ~r J. Guadaluoo López;· participante en esta 
primera etapa;· fue a Estados Unidos en 1923. 
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Ademá·; quienes se decidian a vlajar debían hacerlo fur · 

ti\famente, pues el patrón de la hacienda no permitía que se :narcha 

ran y cuand::> retornaban, los que habían logrado salir, no permitia 

que se quedaran en sus terrenos mientras tuvieran dinero; así que 

les desaparecía los anima le:; que hubieran podido comprar y ya que 

e:;taban en el mismo nivel económico que antes de partir, les permi

tía que regresaran a sus propiedades. 

A pesar de que el principal movil de esta migración fue el 

deseJ de salir del nivel de subsistencia en que se encontraban; du

rante esta primera oleada migratoria, los pobladores de Cerro Colorado 

no pudieron resolver sus apremiantes necesidades, debido a que: 

- Su periodo de estacia en Estados Unidos era muy corto. (sólo unos 

cuantos meses y en casos excepcionales un año.) 

- Su lugar de destino era el sur del vecino país. 

- Se ocuparon principalmente en actividades agricolas. 

- Por lo anterior obtuvieron muy bajos sueldos. 

- La paridad del peso frente al dólar era del dos por uno. 

- Y no les rindio el dinero ganado del otro lado de la frontera. 

En consecuencia el fruto de su trabajo no era muy abun

dante y sólo aliviaba momentáneamente la situacion de pobreza ex

trema en que se hallaban. 

Los viajes se efectuaban muy esporádicamente durante los 
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primeros cinco lustros de este siglo, pero ya en el inicio ae la década 

de los 30's, hubo un acontecimiento que freno p:>r un tiempo la 

migración hacia el Norte. 

El Reparto Agrario. 

Al igual que las noticias de la migración, del Bajío 

llegaron rumores del reparto de tierra, ''Les estaban quitando 

sus propiedades a los hacendados ~ra dárselas a los campesi
(42) 

nos y casi no lo podíamos creer 11
• y con la asesoría de geri 

te de Yurécuaro, se organizaron y el 31 de mayo de 1932 hicie 
(43) 

ron la solicitud de datación de tierra, que fue resuelta fa-
(44) 

vorablemente el 6 de enero de 1937 otorgándoseles tierra de 

las siguientes características: 

(42) comunicación oral de Sr. Juan Carlos Báez. 
(43) Todos los firmantes de esta petición de tierra, habián regresado 
de Estados Unidos poco antes de la firma del documento. 
( 44) Las fechas y las características de las tierras que recibieron los 
pobladores de Cerro Colorado fueron tomados del Archivo de la Sacre 
taría de la Reforma Agraria. A partir de 1937 se crean los dos ejidos 
y Ja comunidad deja de funcionar como una unidad. 
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riego temporal 

Cerro Colorado 322 

San Antonio 92 451 

hectáreas. 

monte pastal-cerril otras 

229 

41 

100 

4 

Total para las dos comunidades 1228 has. 

NOTA. - las 92 has. de riego que se señalan, no existían en la reali

dad, sino que se consideraban suceptibles de ser regadas. 

Durante esos años, (1935-1944) según la información ob

tenida, ninguna persona de la comunidad salio hacia Estados Unidos,' 

pués primero estuvieron tratando de conse~uir que les dieran la tie

rra y una vez que la consiguieron, tenían que hacerla producir. 

Las tierras que le quitaron al hacendado no eran suficien

tes para darle a cada campesino una parcela, así que en un primer 

momento fue necesario abrir nuevas tierras de cultivo, destruyendo 

la vegetación natural constituida por pastizales, matorrales espinosos, 

tulares y carrizales. (45)va en el terreno listo, el problema era conse

guir el dinero para la semilla y la mayoría tuvo que conseguirla habi-
(46) 

litada, con los prestamistas de la región, pero para los más ésto 

fue lo más difícil. 

(45) Miranda, Francisco. op. cit. p. 27. E información obtenida en el 
trabajo de campo. 
(46) ~abilttar, es conceder prestamos de semillas con el cien por cien 
to de mteres. 
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"Cuando ya era de nosotros la tierra, sufrimos 
mucho, duramos como cinco años !@ra podernos 
componer tantito, a RUra fuerza de ir a los pue
blos a ver quien nos hacia favor de Q.restarnos 
una Y.Untita de bueyesi habilitar marzo prestar 
dinerito; pero no era facil porque después del 
agrarismo se escaseo todo y fueron unos sacrifi -
eros ingratos" {47) 

De esta forma, se repartió la tierra entre los campesinos 

pero no los medios necesarios para hacerla producir, por lo que la 

situación económica de los pobladores de Cerro Colorado, al igual que 

la de otros lugares del país, se agravó considerablemente y encontró 

su paliativo, una vez más en la migración. 

4. 3 Programa Bracero. 

Como antecedente a esta nueva etapa migratoria, en la lo

calidad se repartió la tierra, pero los campesinos quedaron igual o 

peor que antes. De un momento a otro se vieron dueños de la tierra 

que trabajaban para el patrón y no encontraron el apoyo necesario pa 

ra sembrar, por lo que los prestamistas acrecentaron enormemente 

su riqueza, al prestar la semilla necesaria a cambio de la mayor parte 

de la cosecha y asilos campesinos siguieron endeudados y sin posibi

lidad de cubrir sus necesidades básicas. 

(47) Comunicación oral del Sr. Luis Báez. 
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11En ese tiempo sembrábamos dos medidas, (9 Kg.) 
asi nomás con el azadón (coa) pues antes no se usa 
ba el arado con caballos ni los polvos del fertilizan
te. Levantábamos muy poquita cosecha y ya casi to
da la debíamos, así que para terminar el año y vol
ver a sembrar( necesitábamos estar endrogados to
do el tiempo". 48) 

Por esta situación, al llegar a estos lugares la noticia de 

que en Estados Unidos se necesitaban trabajadores para labores agrí

colas y que en diferentes lugares del país se les estaba contratando, 

se organizaron en pequeños grupos de dos o tres personas y consi

guiendo dinero prestado se trasladaban a l rapuato, Morelia o la Ci u

dad de México;' para que los contrataran; de estos lugares hacia Esta

dos Unidos los gastos los pagaban los empleadores, así que no eran ne 

cesarías grandes desembolsos para irse. 

Durante el período que abarcó el Programa Bracero (1942-

1964) salieron de la comunidad todos los hombres casados, con un pro 

medio de edad de veintidos años, emP.uJados por las apremiantes nece

sidades de la familia que sostenian. (
49 

La duración del Programa Bracero fue muy amplia y las 
11 contrataciones11 muy cortas, sólo cuarenta y cinco o noventa días, 

por lo que los migrantes realizaron varios viajes, pero la mayoría de 

ellos lo hicieron en pequeños grupos y con diferentes destinos, vol-

(48) Comunicación oral del Sr. Ramón Báez. 
(49) Datos obtenidos en el trabajo de campo. 
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viendo a reunirse en 1a localidad en donde contaban sus experiencias 

y animaban de esta forma a los que aún no se decidían a marcharse. 

El producto de su trabajo en Estados Unidos alivió momen

táneamente su situación económica; cuando se les acababa el dinero, 

de nuevo se iban a conseguir un contrato, ésto mientras duró el Pro 

grama Bracero. 

11No no iba muy bién, durábamos poco tiempo allá, 
trabajábamo~ de s(!l a sol y no n9s pagaban mucho y 
no nos rend1a et dmero que tratamos, aP,enas y po
díamos comP,rar ropa para la familia, salir los gas
tos de Ujla siembrita y ya. Si el año era bueno nos 
compomamos un pqquito pero si no quedábamos 
igual y pues ni mbdo ... an1 vas de nuevo''.(50) 

Las repercusiones de esta oleada migratoria fueron ¡x>CX> 

notorias:· porque los migrantes no pudieron traer mucho dinero para 

emprender grandes obras ni tampoco compraron artículos de lujo. S§. 

lo se alteró la vida de la localidad con el fonógrafo que trajo el señor 

Luis Báez a principios de los 50's, que levantó gran algarabía y por 

varios años fue el punto de reunión en los dias de fiesta y en los mo
mentos de ocio de la comunidad. 

Otro cambio provocada por la migración fue el cambio de 

indumentaria de los pobladores,' porque del 11 Norte11 trajeron los pan

talones, que sólo usaban en los días de fiesta e incluso los alquilaban 

(50) Información de los Sres. Luis Báez y Jesús Flores~ de 50y 52 
años. respectivamente y quienes viajaron en cuatro ocasiones contra
tados y dos más como mdocu mentados. 
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a los novios o padrinos en las bodas, pronto al generalizarse los 

viajes, se difundió su uso y los calzones y camisas de manta que 

ciaron sólo en el recuerdo. 

Según los testimonios de los informantes, ya a fines 

de los 50's, les empezó a ir mejor y al menos el maiz y el fi:! 

jol no les faltaban. 

Durante este período el espacio ocupado por las cons

trucciones no varió, debido a que los jóvenes al casarse, se 

quedaban a vivir en la casa familiar. 

Las necesidades económicas fuera de la alimentación, 

no eran muy grandes: las casas eran de autoconstrucción, for

madas por troncos unidos entre sí y resanadas con lodo, <Foto 1) ei 

taban formadas ¡:xlr un solo cuarto que hacía las veces de recáma 

ra y sala; y ¡:xlr una pequeña cocina independiente, en donde se 

preparaban e ingerían los alimentos y a la que se debía entrar 

por turnos para comer, pues todos a la vez no cabían. Los mue 

bles eran muy escasos, los necesarios para la cocina, las mu

jeres los elaboraban utilizando piedras y lodo y eran pocas las 

casas en donde habia cama, la mayoría de los pobladores dormían 
(51) 

en petates de tule. 

(51) Los datos que hacen referencia a este tiempo (1965-1972) fueron 
obtenidos en el trabajo de campo en la localidad, en el que.se entre
vistó a un gran número de pobladores. 
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Foto l. Casa tradicional en Cerro Colorado.._ construi
da con los materiales que ofrece el medio nawral. Pre
dominante durante los años cuarentas y cincuentas. 

La alimentación estaba constituida por maíz, frijol y el 

indispensable chile y se complementaba (durante la época de lluvias) 

con las plantas silvestres producidas en la región: calabazas, toma

tes nopales, pitayas, guamuchiles, el fruto de los mezquites y nume

rosas hierbas silvestres que servían como condimento o plato prin

cipales. 

No existía energía eléctrica;para alumbrarse en las noches 

utilizaban un bote lleno de petróleo con una mecha de tela, al que 

llamaban "aparato'' y los que tenían más dinero utilizaban un quinque. 



- 49 -

Así pues;· los principales gastos estaban orientados a obte-

ner: 

- sal, azucar, petróleo y algunas veces manteca. 

- el dinero necesario para pagar el molino,; en funcionamiento desde 

mediados de los años cincuentas. 

- ropa para la familia, a la cual le daban un uso intensivo, colocándo

le parche sobre parche para seguirla usando. 

- huaraches para todos los integrantes del grupo familiar. 

- lo necesario para hacer producir la tierra; que tampoco era mucho 

porque los mismos agricultores seleccionaban la semilla para el ci

clo siguiente y no acostumbraban el uso de fertiliiantes y plaguicidas. 

- los servicios médicos indispensables. 

Para solventar los gastos de la casa, los citados en primer 

término;· las mujeres colaboraban criando algunos animales; sobre 

todo gallinas e incluso el huevo de estas aves funcinó como moneda 

durante la década de los sesentas, al pagar con ellos lo necesario para 

la casa, dentro de la localidad y en la cabecera municipal. 

El pago de los otros gastos, los más onerosos, se realizaba 

con lo que producía la tierra, al vender parte de la cosecha o pidiendo 

prestado a los que gozaban de mejor situación económica; por lo que 

las deudas y los elevados intereses {casi siempre del cien por ciento) 

no desaparecieron. 
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Al iniciarse los años sesentas, los pocos que burlando 
tas leyes estadounidenses habían permanecido ¡x>r más de un año en 

el 11Norte11
, habían mejorado económicamente y daban eventualmen

te trabajoailos que no habian . tenido mucha suerte y permanecían en 

la localidad. 

Se inició asf, (1965-1972) una etapa de relativa estabilidad, 

en que tos campesinos ya lograban producir para satisfacer sus neC! 

sidades básicas y en ocasiones para destinar un pequeño excedente 

para et mercado, que servía para complementar los gastos de la fa

milia. 

Por esta razón; et número y frecuencia de los viajes hacia 

Estados Unidos disminuyó y sólo salieron de la localidad ¡x>cas perso

nas, de manera aislada, principalmente hacia California,(al igual que 

durante el Programa Bracero) sin que se presentaran características 

especiales en et ti¡x> de migración ni repercusiones importantes para 

ta localidad. 

4. 4 Emigración l legal (1975-1985) 

En 1974, habían pasado ya diez años del Programa Bracero 

y tas pocas mejoras obtenidas se habían desvanecido, por to que tos 

¡x>bladores nuevamente se encontrnban en la pobreza," cultivando só

lo para subsistir y practicando un exiguo pastoreo de cabras. 
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Ante este panorama se incrementó la inquietud p::ir salir 

a buscar nuevos horizontes, por lo que un grupo de hombres jóve

nes viajaron a la Ciudad de México, en donde se emplearon como 

obreros, pero su sueldo era muy bajo y no podian enviar suficiente 

dinero a la localidad: por lo que se retomó la experiencia migratoria 

previa y los viajes se dirigieron hacia Estados Unidos, aunque las po

sibilidades de emigrar se redujeron, pues ahora el costo del viaje de

bia ser cubierto en su totalidad por el migrante, por lo que era nece

sario contraer deudas en la localidad (el equivalente a cuatrocientos 

dotares). 

Pero no todos los habitantes eran sujetos de crédito, sobre 

todo los que tienen fama de desobligado5 y poco trabajadores, ya que 

la garantia para los préstamos es el trabajo o la tierra: por lo que qu~ 

daron con pocas posibilidades de viajar los irresponsables y los peó

nes y jornaleros sin tierra. puesto que no tienen acceso al crédito 

necesario para realizar semejante gasto. 

Antes de esta tercera oleada migratoria, el destino de los 

migrantes era el estado de California, en donde desempeñaban 

actividades agrícolas y permanecian por temporadas muy cortas. 

A partir de 1973, al aventurarse dos de los migrantes ha~ 

ta la ciudad de Chicago, se inició la tercera oleada migratoria en la 
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localidad, pues en esta ciudad 1 os migrantes pioneros lograron colo

carse rápida:nente como obreros en una fábrica de aparatos eléctricos: 

una vez establecidos comunicaron a sus parientes y a:nigos las am

plias oportunidades que ofrecia Ghicago, produciend:>se entonces 

una emigración ma5iva de los hombres entre 18 y 35 añOs: modifican

d:>se sustancialmente todJs los patrones seguidos en tas migraciones 

anteriores. 

En tos capitulas anteriores ha quedado demostrado que la 

experiencia migratoria ha estado presente en la localidad desde prin

cipios de siglo. Según el censo realizado en diciembre de 1985, exls

tian en la localidad 476 habitantes, de éstos el 32l1o eran hombres 

mayores de 15 años, de los cuales el 79'/o (120personas) habian traba

jado más de una vez en Estados Unidos. 

En marzo de 1986 se entrevistó a los migrantes que en 

ese momento se encontraban en la localidad, muchos de ellos pione

ros de esta tercera etapa, que habían regresado después de varios 

años de permanecer en Chicago, otros más habian participado en el 

Programa Bracero; y se encontró que del total de migrantes encues

tados: 

- 9'/o viajó pJr primera vez a principios de este siglo, hacia california 

y el sur de Texas. 

- 2310 lo realizó durante el Programa Bracero rumbo a c.alifornia. 

- l&o viajó de manera aislada entre 1965 y 1974, principalmente ha-
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Gráfica l. Movimientos Migratorios en Cerro Colorado Mich. ~ 

Hacia los Estados Unidos. 

70 o 

Fuente: Censo y encuestas realiza
das en la localidad entre 
1985y1986. 
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cia zonas rurales e~ california y Texas. 

- 6'!/o salió de la localidad por primera vez después de 1974, es decir 

participó activamente en la tercera etapa migratoria, cuyo destino 

principal fue la ciudad de Chicago. 

En los datos anteriores se puede ver que es la migración 

más reciente la que ha involucrado a un número mayor de personas 

y por lo tanto es la que más ha afectado a la localidad en su conjunto. 

Durante los primeros movimientos migratorios el princi

pal movil de la salida de la población era de tipo económico, ya que 

los habitantes no tenían cubiertas sus necesidades básicas. En esta 

tercera salida de la población, los participantes ya tenían presente 

la experiencia migratoria de sus padres y abuelos y viajaron buscando 

mejorar su situación económica.~ ya que .sus necesidades esenciales 

estaban medianamente cubiertas; poco a poco fueron logrando su ob

jetivo y en los participantes que se incorporaron en los últimos cin

co años, adquiere mayor importancia el alcanzar un status cada vez 

más alto dentro de la localidad, así como satisfacer el deseo de aven

tura que ha nacido en ellos desde la niñez, al escuchar las experie!)_ 

cias narradas por los que regresan del 11Norte11
• 

Respecto a este punto se entrevistó a 51 niños mayores 

de diez años de edad, estudiantes del quinto y sexto grado de pri

. maria· y se encontr:ó que a esta temprana edad, el 54 "lo de los niños 
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ya tienen en mente el viajar a Estados Unidos para conseguir dinero 
· l5V 

y vivir mejor de lo que viven sus padres. 

En seguida se transcribe una de las ideas, de tas muchas 

que entregaron los niños, por considerarla representativa de la for

ma de pensar de la mayoría. 

11A mí me gustaría irme para Estados Unidos para 
trabajar y ganarme dinero, ahorrarlo _para cuando 
venga l}le case y h.aga m1 casa y despues ponerme. 
a traba1ar en las tierras que comP,re y con los ani
malitos gue consiqa, ~ra poder vivir tranquilo y 
compartirlo con mis hijos". (53) 

Se refleja aquí el deseo de los niños por marcharse y la 

mayoría sólo espera tener la edad necesaria para poder hacerlo. 

Así, conforme aumenta el número y ta frecuencia de los 

viajes, se incorporan a ellos los que viajan por primera vez~· en su 

mayoria jóvenes solteros, que obtienen el permiso de sus padres gr~ 

cias a que se han establecido ya amplias redes sociales que permiten 

viajar, cruzar la frontera y llegar a Chicago sin mayor problema; asi 

como llegar a una casa ya establecida, con gente conocida y conse .... 

guir empleo con relativa facilidad. 

(5"2JLa Tñformación se obtuvo en el salón de clases de la ~scuela Ru
ral F.ederal Narciso Mendoza; se pidió a los niños que escribieran so
bre las actividades a las que ~nsaban dedicarse en los próximos diez 
años, sin mencionar en absoluto los Estados Unidos. 
(53) niño Antonio Vega Segura, diez años de edad. 
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Estas redes sociales se han ido conformando desde los via 

jes de la primera generación de migrantes, de tal manera que en la 

actualidad la mayoría de los habitantes de Cerro Colorado tienen pa

rientes y amigos del otro lado de la frontera, e incluso en la fronte

ra, que son quienes se encargan de pasarlos ilegalmente, con segu

ridad para el "otro lado''. Esta situación ha permitido que se reduzca, 

en promedio la edad del migrante al hacer su primer viaje; de 23 años 

en la etapa anterior, a 17 en la presente. También ha cambiado el 

estado civil del migrante en su primera salida de la localidad: en las 

etapas anteriores cuando se realizaba el primer viaje , la mayoría de 

los migrantes ya estaban casados y en ésta predominan los jóvenes 

solteros. 

Para éstos se ha establecirlo una obligación tácita de via

jar a Estados Unidos, antes de pretender formalmente a una mucha

cha;· pues si no lo hace corre el riesgo de ser rechazado por ella y 

por su familia, debe pues viajar antes de la boda a Chícago para ga

nar el dinero suficiente para construir y amueblar una casa, así co

mo para hacer una gran fiesta, de otra manera se reducen sus posi

bilidades de éxito con su pareja y ante la localidad pierde prestigio. 

En este tercer movimiento migratorio se incorporaron en 

mayor número los hombres solteros, pero esto no quiere decir que 

los demás no sigan migrando, ya que además de los jóvenes, varios 

de los participantes en el Programa Bracero continúan saliendo de ta 
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localidad, jX)r lo que ésta ha sido la migración más numerosa y la 

que ha impactado más a la localidad. 

A pesar de lo que pudiera pensarse;· esta migración no se 

dá en masa, sino que en el trabajo de camjX) se pudo deducir que la 

migración es alternada, es decir, se van los miembros masculinos 

de una familia, pero no todas a la vez. En una familia con hijos sol

teros, se van éstos, permaneciendo en la localidad el padre o uno de 

los hijos, quienes junto con las mujeres son los encargados de hacer 

producir la tierra y cuidar los animales, mientras los demás trabajan 

en Estados Unidos y envían dinero para complementar la economía 

familiar: al regresar uno de los migrantes, parte el otro hombre que 

había permanecido en la localidad y el que llega ocupa su lugar en 

las labores del campo. 

La estancia en esta tercera etapa, en Estados Unidos; es 

mucho mas prolongada que las anteriores -como mínimo de un año

puesto que ahora el migrante decide cuando regresa, ya que no va 

p:>r un contrato e~tablecido;' ni tiene;· a pesar de ser ilega1,· 1a pre

sión de la Patrulla Fronteriza, debido a que en la ciudad de Chicago 

las autoridades migratorias no tienen una vigilancia tan estrecha 

como en los estados del sur de la unión americana. 

Por lo anterior se requiere de tocta una serie de ajustes 

al interior de la localidad de origen y del núcleo familiar para adecuarse 
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a las largas ausencias de los hombres y para cubrir en lo posible 

las funciones que éste desempeñaba. Por esta razón, al aumentar 

el número de migrantes, el período de estancia en Estados Unidos y 

la cantidad de dinero enviado por ellos, la comunidad en su conjunto 

ha sufrido varios cambios, que la han transformado en unos cuantos 

años. 

1-AClJLHD DE mosotli\ 'j II1RA3 
COLEGIO DE G(¡QGRAFIA 



. 59 -

5. CONSECUENCIAS DE LA EMIGRACI ON HACIA ESTADOS UNIDOS 

Como ya se mencionó;· la emigración más reciente ha si

do la más numerosa en la historia de Cerro Colorado y en consecueD 

cia es la que ha afectado en mayor medida a la localidad en su conjuQ_ 

to: habitantes- espacio. 

La migración como movimiento y redistribución de la po

balción,· tiene variadas repercusiones que se dan al interior del mi

grante, producto del choque cultural que implica el entrar en con

tacto con una cultura y un modo de vida diferente al propio; además 

esas repercusiones se reflejan hacia el exterior, tanto en las comu

nidades de origen como en las de destino, es decir, se reflejan sobre 

un espacio determinado. 

El interés de este trabajo se centra en el análisis de las 

repercusiones que provoca la salida de migrante~n el área de origen; 

ya que la emigración deja su huella en el lugar de partida, de una 

manera muy profunda. No es sólo que el emigrante se vaya y deje 

un hueco con su partida;· tanto en la familia como en la comunidad, 

ocurre más bien que la salida del emigrante obliga a una reestructu

ración profunda en todos los aspectos de la vida en la localidad; pro-
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duciendose un reacomodo de creencias, costumbres y relaciones,· el_l 

tre otros. Una vez que el emigrante regresa se produce una recolo

cación para que éste ocupe nuevamente el lugar que dejó, se rein

corpore a sus actividades habituales y sobre todo para que las perso

nas que permanecieron en la localidad se adecuen a los cambios que 

el migrante ha sufrido, así como para asimilar sus experiencias. 

Las ausencias prolongadas de los hombres y el reacomodo 

que sufre la localidad a su regreso, así como el dinero que envia du

rante su ausencia, provocan notorias consecuencias en varios aspee 

tos de la vida en la localidad. 

5. 1 Consecuencias Económicas 

Teniendo en cuenta que el principal móvil de la migracit5n 

es el deseo de mejorar la situación económica del emigrante y su fa

milia, es obvio que la consecuencia más notoria sea en este aspecto, 

ya que los pobladores de Cerro Colorado se marchan a Estados Uni

dos porque de seguir aquí "no oodríamos salir de pobres~· siempre 
' {54) 

estaríamos igual de amolados". 

(54) comunicación oral; participante y pionero de la tercera oleada 
migratoria. · 
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El hecho de que éste sea el efecto más relevante se debe a 

que los migrantes consiguen ingresos mayores a los que obtenían en 

su comunidad y a que han aprendido a ganar en dólares y gastar en 

pesos. 

ourante el periodo de estancia en la ciudad de Chicago, 

los migrantes trabajan a toda su capacidad y gastan sólo lo indispen

sable. '?ara que ésto sea posible viven en grupos -en Ja periferia de 

la ciudad, en varios departamentos ubicados lo más cerca posible de 

las fuentes de trabajo- compartiendo los gastos de la casa y la comida; 

de esta manera pueden ahorrar buena parte de su salario, que envían 

o traen personalmente a la localidad. 

Durante el Programa Bracero;· el poco dinero que logra

ban ahorra( lo enviaban a través del telá]rafo o Jo traían a su regre 

so~; en la actualidad es más seguro y comodo, tanto para el remitente 

como para el destinatario;· enviarlo a través de ordenes de pago o 

'·!rnoney order11
, que fácilmente pueden hacerse efectivas en las su

cursales bancarias (existen dos sucursales en la cabecera municipal, 

de Bancomer y el Banco de Zamora) y/o en las múltiples casas de 

cambio que hay en la región y que incluso se anuncian en los me

dios de comunicación locales. 

Debido a que no se puede tener acceso a la información 

de los bancos y las casas de cambio; se obtuvieron a manera de indi 



CUADRO No. 3 

GIROS TELEGRAFICOS PROCEDENTES DE E. U. A. PAGADOS EN YURECUARO~ MICH. 
DURANTE EL ANO DE 1985 

MES 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

No.DE 
GIROS 

72 
42 
51 
60 
81 
49 
35 
39 
53 
42 
34 
22 

Total giros pagados. 580 

1 MPORTE MENSUAL EN M. N. 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

51255, 977. (jj 
21061, 204. 20 
31635 843. 00 
41(JJ1

1'687.10 
61008

1
247. 35 

21662'272. 86 
3'431'. 545. 90 
3'189, 988. 00 
4'031, 401. 35 
31686 172.00 
5'670:580.00 
l '535, (f)O. 00 

FUENTE: Administración de Telégrafos en Yurécuaro,· Mich. 

TOTAL ANUAL. 

$ 45'350, 600. 41 
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cador los datos de los giros telegráficos recibidos en la oficina de Yu

récuaro, cabecera municipal de la localidad. Los datos se presentan 

en el cuadro 3, pero deben tomarse con reserva, puesto que según 

los propios migrantes, no son significativos debido a que ellos prefie

ren utilizar las ordenes de pago, porque en el telégrafo piden muchos 

requisitos para entregar en dinero y ninguno de los habitantes de 

las áreas rurales del municipio tienen ·credenciales o identificación; 

así que sólo los novatos utilizan este medio, por lo que se considera 

que estas cifras no son representativas ni del 1 o/o del dinero que en

tra al municipio. 

Analizando los datos del cuadro 3 se tiene un promedio de 

cien mil pesos por giro mensual, ix>r lo que para comprobar lo dicho 

· ix>r los migrantes en relación a que estas cifras no son aproximadas 

a los dólares que entran a la región, en una fase ix>sterior del tra

bajo de campo, se logró saber que un migrante establecido en Califo.r 

nia, empleado como ayudante de jardinero, había enviado a la locali

dad mil quinientos dólares, que traducidos a la cotización de agosto 

de l986, dan una cantidad de un millón cincuenta mil pesos en sólo 

cuatro meses. Por lo que teniendo en cuenta que los salarios en 

la ciudad de Chicago son mayores que en Californiayque la mayoría 

de los migrantes se establecieron en esta ciudad, los datos de Telégra 
. . -
fos, no resultan representativos. 
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Las repercusiones económicas son las más relevantes, 

no sólo por el aumento en el número de cuentas bancarias, sino en 

su expresión material cuando el migrante lo invierte; como Winnie 

lo advierte el dinero ganado en Estados Unidos 11 se dedica a obtener 

bienes no duraderos y a mejoras en la calidad de la vivienda; los 

ahorros que puede reunir se traducen en inversiones productivas 
(55) 

en el campo11 cuando las condiciones son propicias, lo que es se-

ñalado también por Durand ''Las inversiones de los rnigrantes siguen 

un curso normal, van a lo seguro: tierras, casas y bienes de consu

mo duradero. Las inversiones productivas siguen un curso menos 

evidente y tienen que ver necesariamente con las posibilidades y re-
. (56) 

cursos propios del medio''. 

A nivel del espacio de la comunidad son dos las consecue_!} 

cias económicas más notables: la introducción del riego y de la ener

gía eléctrica. 

1 ntroducción del Riego. 

Se mencionó, cuando se habló del reparto agrario,(1937) 

. que se dotó a la comunidad con 92 hectáreas de riego, que en la rea

lidad ilo existían sino que se consideraban suceptibles de ser regadas. 

(551 Winnie, William. op. cit p. 114. 
(56) Durand, Jorge. op. cit. p. 27. 
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Tuvo que pasar mucho tiempo para conseguir que en esa 

área se perforara un pozo para riego y fueron necesarias múltiples 

gestiones ante el gobierno estatal, la Secretaria de Recursos Hidráu

licos y el Banrural; las que fueron costeadas con dinero proveniente 

de Estados Unidos. 

Así, al quedar perforado (1979) y equipado (1981) el ¡x>

zo, los poseedores de las tierras planas dejaron de depender del tem

¡x>ral para la producción agrícola. 

Para iniciarse la siembra de productos comerciales que 

justificaran el uso del riego y redituaran mayores ganancias, fue n~ 

cesario invertir una mayor cantidad de dinero en relación al usado 

para producir granos básicos; parte de ese dinero fue otorgado por 

Banrural a través de crédito para los ejidatarios y otra parte importan . -
te se obtuvo del envío de dólares a la comunidad. 

A través del riego se modificó el uso del suelo en buena 

parte de la localidad, sobre todo en el área plana, que fue la directa

mente beneficiada con el agua; ya que al saberse de la ubicación del 

pozo se abrieron nuevas zonas de cultivo en áreas que aún conserva

ban la vegetación natural, transformandose el paisaje al quedar im

pactado por cultivos comerciales (hortalizas, trigo y sorgo) que em

pezaron a di!undirse. 
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Respecto a ésto, según información obtenida directamente 

con los ejidatarios, desde hace aproximadamente veinticinco años, el 

sorgo empezó a desplazar al maíz en la superficie cosechada, debido 

principalmente a las facilidades que presenta este último en su culti

vo, pues requiere menos cuidados y es más productivo y rentable que 

el maiz: presenta además la ventaja de ser comercializado más rápida

mente, mientras que para vender la cosecha de maíz es necesario 

acudir varias veces a la Conasupo para que la acepten, con la produc

ción del sorgo no hay problema, pues existe un amplio mercado regio

nal dispuesto a absorber el sorgo producido, con la ventaja de que ~ 

gan el valor de la cosecha en una sola emisión, situación que no oc~ 

rre con el maíz, puesto que la Conasupo lo hace en pagos, entre los 

que pasan en ocasiones varias semanas. 

La sustitución paulatina del sorgo por el maíz no ha sido 

una consecuencia de la emigración, aunque cabe mencionar que el 

primer agricultor que sembró este forraje en la localidad, lo vió en 

Penjamo durante su viaje de retorno de los Estados Unidos; en este 

lugar le enseñaron su cultivo y empezó a sembrarlo en pequeñas 
. (57) 

cantidades en sus tierras, hasta que los ejidatarios lo imitaron. 

(57) Comunicación oral del Sr. Luis Báez, persona muy emprende
dora que }rata.de in!roducir las cos~s que le parecen positivas; aun 
que al prmc1p10 reciba muchas criticas. 
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Como se sabe el sorgo es un cultivo que necesita mecani-
(58) 

zación, aunque puede producirse en ausencia de ésta; la manera 

como se cultivó durante veinte años en la localidad fue en ausencia 

total de maquinaria, obteniendose una regular productividad de dos o 

tres toneladas por 'hectárea. 

Mecanización del trabajo agrícola. 

A partir de 1980, cuando se estaba recibiendo la mayor 

cantidad de dólares, hizo su aparición el tractor. 

Como parte del crédito otorgado a la comunidad, el Ban

rural proporcionó un tractor que teóricamente debería ser para el 

servicio de todos los ejidatarios; quienes lo pagarían a plazos cada 

vez que levantaran la cosecha , pero entre ellos se han arreglado y 

sólo uno lo paga (con dinero proveniente de Estados Unidos) entonces 

el tractor pasa a ser propiedad privada. En la actualidad existen ocho 

tractores, dos obtenidos de la forma antes mencionada y el resto com 

prados directamente con dólares entre 1980 y 1985. (Fotos 2 y 3) 

Los tractores han venido a sustituir a la mano de obra 

ausente en los trabajos más pesados; ahora un solo hombre puede 

preparar la tierra para Ja siembra y realizar el trabajo que antes ha-

(581 Véase. House; Leland. El sorgo. UACH, México, 1982. 



- 68 -

Fotos 2 y 3. Gracias al crédito bancario y al dinero traído de 
Estados Unidos, el tractor se ha incorporado a las actividades 
agrícolas de la localidad. 



- 69 -

cian varios miembros de la familia o los peónes contratados por ésta. 

Se han mecanizado ya las labores de la siembra y a través 

del arrendamier.to se ha hecho lo mismo con la cosecha, ya que en

tre los agricultores se organizan en gru¡xis y contratan máquinas 

cosechadoras en la Piedad para agilizar la comercializacipn del sorgo 

y obtener mayores beneficios. 

Como los agricultores no disponen de dinero hasta que 

venden la cosecha, los gastos para la producción del sorgo, son cu

biertos en su mayoría con el dinero enviado por algún miembro de la 

familia empleado en los Estados Unidos. En el caso del maíz y el fri

jol no sucede ésto tan claramente; puesto que el Banrural otorga 

créditos y fertilizantes ~mo·incentivo piira la producción de estos 

granos~ los cuales son cubiertos al levantarse la cosecha, además 

también se asegura Ja misma si por eventualidades del temporal ésta 

se perdiera total o parcialmente. 

El dinero proveniente de Estados Unidos y el apoyo del 

Banrural han colaborado para que los ejidatarios se liberen de los 

prestamistas, pero en ocasiones el banco ha pasado a ocupar su lugar, 

pues los campesinos se vuelven dependientes del crédito, de tal for

ma que 11quedan como jornaleros del banco;· cuyo salario es el dine

ro que les queda después de la liquidación y es menor al mf-



(59) 
nimo de la zona''. 
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Por es~.i r:l ::51 prefieren sembrar sorgo o ·Jlrba¡izo, por

que asi se independizan, aunque sea un poco del banco y obtienen 

mayore:; ganancias que compensan en parte el esfuerzo realizado. 

Lo único que les permite ahorrar son los viajes a Estados 

Unidos, pero solo se van cuando dejan a otra persona para que cui

de y trabaje ta tierra, ya sea ésta de ta familia nuclear o extensa, o 

blén que se deje a medias con tos campesinos que permanecen en la 

localidad. 

A partir de la introducción del riego, se ha producido un 

Jso intensivo de ta tierra, ta cual permanece cultivada la mayor pa.r 
te del año. No se ha dejado de lado el cultivo de sorgo y maíz en el 

ciclo primavera-verano, pero en el otoño-invierno (que antes no se 

cultivaba) ha hecho su aparición el trigo como cultivo principal~· en 

ocasiones combinado con algunas hortalizas. 
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Hectáreas cultivadas en septiembre de 1985. 

Temporal 215 riego 

sorgo 107 

maíz 51 

frijol 4 

trigo 37 

garbanzo 40 

t!lmate 8 

maíz-frijol 128 

En el listado anterior puede verse que se ha diversificado· 

la producción del binomio maíz-frijol, se ha avanzado hacia el sorgo, 

trigo y diversas hortalizas. (tomate, jitomate y cebolla). 

Con la introducción del riego, se ha alterado el calendario 

de labores agrícolas, ya que en el temporal sólo se trabajaba de mayo 

a diciembre, permaneciendo los hombres inactivos la mayor parte del 

año. Ahorá los hombres que permanecen en la comunidad tienen tr~ 

bajo, incluso los de temporal, durante todo el año; trabajan en sus 

tierras en el ciclo primavera-verano y el resto de los meses se em

plean como peónes de los ejidatarios con riego. 

La migración temporal hacia Estados Unidos,ha estado 

complementada con una emigración definitiva, de varios de los eji

datarios que fueron favorecidos con el reparto de tierras, quienes 
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han tenido que salir de la localidad por problemas y rencillas familia

res, hacia Guadalajara y la Ciudad de México, al salir venden sus de

rechos sobre la tierra a otros ejidatarios; de esta manera la tierra ha 

cambiado de manos, de los migrantes definitivos hacia los emigrantes 

temporales quienes con dólares han podido pagar los derechos de la 

tierra y considerarla entonces de su propiedad. 

De la investigación en la localidad pudo saberse que la 

emigración no ha provocado una concentración de la tierra en pocas 

manos, sino que se ha producido un reacomodo de propietarios; sin 

que se afecte en gran medida la distribución original. Debido a que 

el terreno propiedad de los dos ejidos no es muy extenso, escasea la 

tierra por esta razón no es tan fácil adquirirlas, sino cuando alguna 

familia decide marcharse definitivamente, esta situación es aprovecha 

da por los familiares de los migrantes, que hacen lo posible por com

prarla sobre todo si la cantidad de tierra que posee la familia es muy 

reducida. 

Así, aunque no se ha presentado una concentración de 

la tierra en pocas manos, la disponibilidad económica ha encarecido 

su valor. Según datos proporcionados por uno de los ejidatarios, en 

1985 se vendieron dos hectáreas de temporal en un millón de pesos y 

en los primeros meses de 1986 se vendió una hectárea de las mismas 

. características en dos millones cuatrocientos mil pesos; lo que da 

una idea del alto costo de la misma, que los campesinos relacionan 



con la inflación en general y con la disponibilidad de dólares para pa

garla. 

La mayoría de los migrantes, al salir de la localidad lleva 

en mente trabajar duro para comprar tierra y animales, algunos lo 

han logrado aprovechando la puesta en venta de algunas propiedades 

o bién consiguen tierras a medias y se encargan de trabajarlas. 

Una suposición generalmente aceptada e incluso difundi

da por los medios de comunicación, es la que considera que el éxodo 

de campesinos perjudica a los lugares de origen y por ende a nuestro 

paí( ix>rque se va la mano de obra más productiva y en consecuen

cia la tierra deja de producir, permaneciendo ociosa durante las au

sencias de los hombres; pero en Cerro Colorado ésto no sucede. Du· 

rante el Programa Bracero los ejidatarios se marchaban cuando en 

la localidad no había trabajo y ahora que las ausencias son más pro

longadas, tampoco se ha dejado de producir porque los hombres que 

permanecen en la localidad trabajan como medieros o peónes de los 

migrantes y si esta mano de obra no es suficiente, las mujeres de la 

familia son las encargadas de colaborar para sacar adelante el traba· 

jo agrícola y para asegurar la subsistencia de la familia en caso de 

que el viajero no logre su objetivo en los Estados Unidos o sea devuel 

to por las autoridades migratorias antes de que pueda enviar dinero. 

En todas las familias estudiadas, ninguno de los migran-
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tes dejó la tierra sin producir durante su éiusencia, ya sea con la 

ayuda de peónes, de las mujeres o dejándola a medias. 

Energía Eléctrica. 

otra consecuencia indirecta de la emigración y que a con

tribuido a la transformación de la localidad, es la introducción de la 

energía eléctrica. 

Desde 1973 se empezaron a hacer las gestiones ante la 

Comisión Federal de Electricidad en Morelia, para que se instalara 

el servicio, pero por varias razones no se hizo hasta 1981, una de 

éstas se debió a que a la localidad le correspondía pagar el 3070 del 

costo de alambrado y postes; y como ya se mencionó, los agriculto

res sólo reciben dinero una vez al año, al vender su cosecha; por 

lo que era muy difícil reunir el dinero para semejante gasto; los 

que recibían dólares se rehusaban a destinar una cantidad del ingr~ 

so familiar hacia este rubro; por lo que durante 1980 cuando el nú

mero de migrantes alcanzó su máximo, éstos se organizaron y coope 

raron enviando desde Ch icago la mayor parte del dinero y antes de 

un año el servicio empezo a funcionar. 
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Vivienda. 

El aumento en el nivel de ingresos de la familia de los mi

grantes, se refleja hacia el exterior para cubrir sus necesidades y~ 

ra demostrar ante la comunidad que la migración ha sido exitosa y 

que se disfruta de una posición más holgada que antes de la realiza

ción de los viajes. 

Así, se puede ver que el dinero ganado en Estados Unidos 

se ocupa principalmente en mejoras a la vivienda, el 9&/a de los mi

grantes entrevistados partió con el deseo de ganar dinero para cons

truir o reparar su casa y el 'i!ff!a manifestó haberlo logr.ado. 

Por este motivo se ha transformado el tipo de vivienda 

original, construido con los maforiales propios de la región, (Fotos 

1 y4) con un espacio muy reducido, ahora sólo habitada por no mi

grantes, por otros modelos sustituyendo paulatinamente los materia

les tradicionales por ladrillos y cemento y aumentando el tamaño y 

número de cuartos; hasta llegar a últimas fechas a construir el tipo 

de casa citadina, (Foto 6) e inclus·o se ha convertido en la pauta a se

guir para construcciones futuras, puesto que en la comunidad a tra 

vés de la vivienda y su equipamiento se demuestra el aumento en el 

nivel de ingresos. 

A principios de la década de los setentas, lo que más im

pactaba al paisaje de la localidad, era el conjunto de casas rústicas 
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Foto 4. Casa tradicional, de autoconstrucción, aprove -
chando los recursos naturales que ofrece el me
dio natural de la región. 

Foto 5. Casa ffpica, construida al retorno de los migran
tes que participaron en el Programa Bracero. 
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Foto 6. Casa construida siguiendo los patrones urbanos 
en clavada en el medio rural, que se ha conver
tido en el modelo a seguir en las futuras cons
trucciones y en el símbolo más alto del status 
dentro de la localidad. 
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con un espacio dentro del terreno correspondiente a cada familia 

(ecuaro) dedicado a cultivo del maiz, frijol o calabaza, y con un pozo 

en el centro del patio de donde las señoras obtenían el agua necesa

ria para tas labores del hogar y para ali mentar a los animales; ahora 

las casas han cambiado mucho~' en el material utilizado para su cons 

trucción, en el tamaño y en la distribución de los cuartos; ha desa

parecido el ecuaro con sus funciones originales, de ser un pequeño 

terreno para cultivar ahora alberga a los animales domésticos los cua _ 

les también han cambiados ustituyendo paulatinamente las cabras 

por vacas y caballos. 

Respecto al equipamiento de la casa, se mencionó que an

tes de que se efectuara la emigración mayoritaria, los muebles eran 

prácticamente inexistentes; en la actualidad la construcción de las 

nuevas casas ha impuesto la necesidad de un mobiliario que antes 

no era utilizado y se han incor¡x:irado en la mayoria de ellas, los mue 

bles característicos de la vida urbana: en el censo realizado en la co

munidad se obtuvo la siguiente información. 

En las 88 casas que forman la localidad existen: 

86 estufas de gas. 

86 radio grabadoras. 

84 televisores a color. 

81 licuadoras .. 

39 aparatos estereofónicos. 

25 máquinas de coser. 



28 refrigeradores. 

18 ventiladores. 

4 lavadoras. 

l órgano. 
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La mayoria de estos articulos hicieron acto de presencia 

a partir de 1981, al empezar a funcionar el servicio eléctrico. 

La llegada de dólares ha introducido en la localidad artíc.Y. 

los antes desconocidos o poco usados, que introducen a sus habitan

tes cada vez más al mercado de productos comerciales: que se presen 

tan desde los ingredientes de la comida hasta en el equipamiento de 

la vivienda y en el vestido. (Fotos 7 y 8) 

En los datos anteriores se puede ver que se ha dado un 

salto enorme en diez años hacia el mercado de consumo de objetos 

que eran completamente desconocidos y que según la opinión de va

rias señoras de la localidad "son muy necesarios" (televisión, estu 

fa y aparatos estereofónicos ) . 

En la vivienda y en su equipami~nto se ha dejado de ser 

autosuficiente, la casa antes era de autoconstrucción, ahora es ne

cesario contratar albañiles, puesto que los propietarios no saben co

locar las ventanas, el piso de mosaico o instalar la energía eléctrica 

o la plomería, estas últimas empiezan a tener auge a pesar de que en 
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Foto 7. Mobiliario de la casa de un no migrante. 
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Foto g. Equipamiento de la casa de una familia en la 
que sus miembros han participado activamen 
te en la migración a los Estados Unidos. 
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la localidad recientemente instalaron el agua entubada y se carece de 

drenaje. 

5. 2 Consecuencias Demográficas. 

Por estar la migración más reciente compuesta predominan 

temente de hombres jóvenes, su repercusión se nota en la composi

ción o estructura de la población por edad y sexo; lo que puede verse 

en la pirámide de edades, {gráfica 2) en donde es notorio que aproxi

madamente la mitad de la ¡x>blación (4}1/o) es menor de quince años, 

p:>r lo que demográficamente es jóven; en tanto que los individuos en 

la edad más productiva (entre 15 y 45 años) sólo representan el 15"/o de 

la población total; de ello se deduce que si en la localidad no se ha de

jado de producir, debido a la escazes de ta mano de obra masculina y 

no se ha recurrido a ta contratación de mano de obra foránea, se de

be principalmente a la introducción de maquinaria y a la participa

ción de la mujer en las actividades productivas. 

Es notorio en la gráfica que en el momento de realizar el 

censo (diciembre de 1985) el <J1/o de la población total se encontraba 

fuera de la localidad y este porcentaje estaba formado por hombres en 

edad productiva que se encontraban en su mayoría en Chicago y Ca!l 

fornía, pero según datos de los pobladores, en 1980 ese porcentaje 

se elevó más allá del l~o de la población total. 



GRAFICA 2 

CERRO COLORADO, YURECUARO MICHOACAN 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 1985 
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otro a5pacto significativo en la gráfica, es la sensible 

disminución de las barras inferiores, que representan a la población 

de menor edad en la localidad: es decir el número de nacimientos ha 

disminuido, ·debido entre otras cosas, al uso de anticonceptivos y a 

que los matrimonios se realizan cada vez a mayor edad. 

Ante la incertidumbre del éxito de la migración, tanto 

los hombres como las mujeres han aceptado el uso de los anticonce_p 

tivos; los que fueron usados primero por las mujeres jóvenes a es

condidas y a partir de 1981 de manera abierta, al ingresar la mayoría 

de los ejidatarios al Seguro Social, asistiendo a la clínica que en esa 

fecha se instaló en Yurécuaro. 

Al preguntar a las parejas a cerca del motivo que los 

llevó a planificar la familia, todos contestaron que lo hacían !))rque 

durante su niñez habían vivido con mucha escasez debido a que 

eran muchos miembros en ta familia, por lo que ahora que les co

rrespondía decidir a ellos, hacían todo lo posible porque sus hi

jos no vivan en las mismas condiciones que ellos. 

-
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5. 3 Consecuencias Socioculturales. 

Entendiéndose cultura como 11el conjunto de elementos 

materiales e in materiales de que cada sociedad dispone para relacio

narse con el medio y obtener de él la subsistencia, que abarca téc

nicas, normas sociales y sistemas de valores generados a través del 

desarrollo histórico del grupo, que incluye: lenguaje,· organizacio

nes, sistemas sociales y económicos, polílicos, tecnológicos y reli

giosos; así como todas las resultantes de la actividad humana no gé-
( 60) 

nitas, casa, vestido, alimentación, máquinas, etc11
• se puede es-

tar de acuerdo con Zelinsl(}', en el sentido de que "los factores cul

turales son tan importantes como cualquier otro éonjunto de factores 

en la configuración, tamaño y estructuras espaciales de la ¡nbla-
(61) 

ción11
• Y todo estudio sobre las repercusiones que origina la mi-

gración, estaría incompleto si no incluye el análisis de las conse

cuencias culturales que ella ocasiona. 

En cerro Colorado, como en muchos otros lugares del 

país, la emigración ha afectado culturalmente a sus habitantes ( al 

transformar hábitos, costumbres, lengua je y tradiciones) porque 

en la comunidad los viajes a Estados Unidos se han convertido en 

una estrategia para sobrevivir. 

( 60) Orccíonario Enciclopédico Bn¡guera. p. 852. 
( 61) Zelinsky, Wilbur. op cit. p. 44. 
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Al utilizar la migración como una fuente para obtener 

mayores ingresos, los migrantes alteran la forma en que tradicional

mente adquirían su subsistencia y según Lameiras 11La adaptación a 

situaciones nuevas implica una reorientación de las actividades co

tidianas(. .. ) de ello resultan creaciones culturales distintas a las 
( 6?.) 

anteriores". que afectan directamente a los migrantes e indirec-

tamente a los pobladores que permanecen en la localidad. 

El Migrante. 

Los primeros cambios culturales son sufridos por los mi

grantes, pues son quienes salen de la comunidad a relacionarse con 

una cultura diferente, pero sin que se produzca una asimilación 

(por parte de la cultura anglosajona) del inmigrante mexicano, sino 
(63) 

que se sucita lo que Aguirre Beltrán llama adaptación alternativa, 

la cual se produce al estar los trabajadores migrantes expuestos, du

rante lapsos más o menos largos a patrones de vida extraños y a un 

retorno a su comunidad original; lo que implica adaptarse a las cos

tumbres imperantes de uno y otro lado de la frontera, aunque la 

adaptación a la cultura anglosajona sea sólamente superficial, pues 

no llegan a romperse los lazos con la comunidad de origen. 

( 62) Lameiras1 Brigitte. "Cultura criolla y migración en la Clene
ga de Chapa!a1 

• en "Relaciones NO. 24; oto no de 1985. ·p. 91 
( 63) Aguirre Beltrán. El roceso de aculturación en México. ía ed. 
Ed. Comunidad. 1 nstitu o e 1enc1as ocia es, . ex1co; 1970 p. 28 
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Así, el emigrante debe adaptarse a la forma de vida impe

rante en su lugar de destino, en este caso la ciudad de Chicago, a 

regir su vida por el reloj y los horarios de trabajo; y sobre todo a la 

obligación de realizar las actividades tradicional mente encomendadas 

a la mujer. Además de verse afectados por el cambio que implica el 

salir de un medio rural como el michoacano y de un momento a otro 

enfrentarse a una ciudad de un país desarrollado, ¡xJr todo ésto el 

emigrante "entra en contacto con un mundo nuevo, con formas al

ternativas de resolver problemas de la vida; con medios de transpor

te, maquinaria, edificios, comercios y diversiones urbanas que le 
(64) 

ofrecen una visión del universo que hasta entonces ignoraba11
• 

Que indudablemente lo afectan, sobre todo porque no se rompen los 

lazos con la comunidad;que sigue siempre presente en él, ante la SQ 

guridad del retorno. 

El retorno del migrante al lugar de origen, implica un 

ajuste en las relaciones con los miembros que permanecen en ella, 

para que éste ocupe nuevamente su lugar como cabeza de familia, en 

su caso; y por escaso que haya sido el contacto con un mundo dife

rente al suyo, no por eso deja de actuar un proceso que se traduce 

en el desfallecimiento general de la confianza en los patrones de con 

ducta tradicionales, surgiendo entonces, conflictos más o menos gr-ª 

(64) Brito, Rocha, et. al. Los campesinos otra cultura. s/EdMéxico 
1985. p. 14. 
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ves con la esposa y los hijos, que en este caso no duran más de un 

mes porque el migrante hace todo lo posible por adaptarse nuevamerr 

te a su modo de vida original, en este esfuerzo también es importan

te la participación de toda la familia, que coopera ampliamente para 

que este proceso de adaptación sea rápido y sin conflictos difíciles de 

solucionar. 

A pesar de que la migración se ha convertido en una for

ma de vida en la región, todos los migrantes entrevistados coincidie

ron en afirmar que Ja primera salida fue muy difícil para ellos, pues 

en su mayoría, nunca habían salido de la región y aunque a muchos 

les ilusionaba el conocer nuevos lugares, no por eso dejaba de inquie 

tarles lo desconocido. 

Una vez en Estados Unidos;· la mayoría de los entrevista

dos afirmó que el primer impacto lo recibieron al conocer la ciudad 

de Chicago, que ni siguiera imaginaban, pero pasada la impresión 

del primer momento, pronto aprendieron a conocerla y a viajar por 

ella sin mayor problema. 

Sin embargo coincidieron en afirmar, que algo que no 

olvidan y consideran parte de las experiencias desagradables de sus 

viajes, es el haber tenido que realizar el trabajo que "sólo es para 

mujeres'' y que nunca nadie les advirtió que tendrían que hacer: 

normalmente los migrantes comentan sus experiencias en el "Norteu 
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exagerando sus éxitos, haciendo alarde del dinero que ganaron y de 

los lugares que conocieron, pero sólo en contadas ocasiones hablan 

de las experiencias desagradables, por esta razón casi no hablan de 

algo que les parece vergonzoso, porque así han sido educados. 

En la vida familiar dentro de la localidad, existe una clara 

separación de trabajo por sexos: al hombre se le encomiendan las ªf. 

tividades del campo y el cuidado de los animales, mientras que es 

obligación de la mujer realizar las labores del hogar y cuando el caso 

asilo requiera; ayudar también a los hombres de la familia en las ac

tividades productivas; pero el caso contrario no sucede, durante el 

tiempo que;· por las características del temporal, el hombre no tiene 

trabajo en el cam¡x> pasa la mayor parte del tiempo inactivo y no cola

bora en las labores del hogar aunque la mujer este enferma o muy 

ocupada: porque al hacerlo pierde ante la comunidad su calidad de 

hombre. 

Debido a ésto al llegar a Chicago a instalarse con parien

tes y amigos, es muy dificil para ellos el aceptar que un hombre sea 

quien los atienda y realice las actividades de la mujer, ya que según 

comentó la mayoría, daban por hecho su existencia en la casa para · 

desempeñar esas labores. 

Una vez que pasa la impresión de los primeros dias, el 

migrante aprende a realizar esas labores, antes desconocidas, que 
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posteriormente repercutieron en su manera de actuar; el 8íJ/o ele los 

entrevistados afirmó que el haber realizado el trabajo de la mujer hi

zo nacer en ellos una mayor comprensión para con las mujeres de su 

familia y regresaban con deseos de colaborar en el hogar, pero no pu_g 

den expresar ésto abiertamente, porque para las personas que conti

núan en la localidad esta actitud es incorrecta y poco digna de un 

hombre. 

Para comprender mejor lo anterior, es necesario tem1r en 

cuenta que durante varias generaciones ha existido esta división del 

trabajo por sexos y una estructura familiar vertical, en donde el hom 

brees el jefe, mientras que la mujer y los hijos se encuentran subo_i: 

dinados a él. Además por tratarse de una comunidad pequeña,(476 ha 

bitantes en 1985) la vida privada es prácticamente inexistente y la ac

tividades del hombre y de la mujer dentro de la familia están sancio

nadas por los integrantes de la comunidad, por lo que cada uno de 

ellos debe apegarse a los patrones establecidos. 

HOMBRE: Es el jefe de la familia, el miembro más fuerte de la misma, 

quien debe mandar sin tomar en cuenta a los demás miem 

bros; es el encargado de conseguir el dinero para los gas 

tos de la casa, así como el encargado de educar y orien

tar a los hijos varones en las actividades propias de su 

sexo: pasa Ja mayor parte del tiempo fuera del hogar, te!l 
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ga trabajo o no, además cuenta con la libertad para hacer 

lo que desee; su trabajo está fuera del hogar y no debe CQ 

laborar en las labores femeninas porque no lo correspon

den; en su carácter de miembro más fuerte de la familia 

debe ser duro e inflexible en sus juicios,' para hacerse 

respetar. 

MUJER: Es la compañera del hombre y sus actividades deben estar 

orientadas a servir al marido y a cuidar a los hijos peque

ños, es su responsabilidad realizar todas las actividades 

del hogar, así como mantener en buenas condiciones la 

casa, encargándose de su mantenimiento en todos los as

pectos que lo requieran; está completamente sujeta a la 

autoridad y decisiones del esposo, por lo que éste debe ay 

tori:wr la mayoría de sus acciones; en todo momento de

be estar pendiente de los deseos de su marido, sobre todo 

cuando éste regresa de trabajar en el campo. Está además 

obligada a colaborar en las labores del campo, así como 

ayudar en la economía familiar, criando animales y en 

ocasiones tejiendo rosarios en su tiempo libre a cambio 

de un poco de dinero. 

HIJOS: Están sujetos a la autoridad directa del padre y deben 

aprender de éste la manera de trabajar, ya que en el ca~ 

, po el aprendizaje se hace por imitación y se enseña con 
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el ejemplo, aqui no existen las cuestiones teóricas, todo 

conocimiento se adquiere con la práctica y el más adecu~ 

do para transmitirlo es el padre. 

HIJAS: Deben permanecer en el hogar colaborando con la madre, 

aprendiendo las actividades de este sexo y según su edad 

deben atender a su padre y hermanos. 

Si alguno de los miembros no respeta estos papeles ya es

tablecidos, se produce una sanción por parte de la comunidad, que se 

expresa a través de crilicas y burlas. Por esta razón aunque la may.Q_ 

ría de los migrantes comentaron que el estar fuera de la localidad los 

convertía en personas más razonables, menos exigentes y más com

prensivas, no deben demostrarlo abiertamente porque ante la comuni 

dad e incluso dentro de la familia pierden autoridad; se produce enton 

ces un choque entre lo que ellos desean y lo que deben hacer. Pese 

a ésto ellos consideran que la situación ha empezado a cambiar, aun

que muy lentamente y esperan que pronto sea diferente. 

Finalmente, el 8(Yfo de los entrevistados coincidieron en 

afirmar que para ellos los viajes a Estados Unidos, les habian servido 

para mejorar su vida, no sólo en lo económico sino también en lo peJ. 

sonal, porque aprenden a valerse ¡xir si mismos, pudiendo expresarse 

más fácilmente que antes, porque alta no tienen representantes sino 

que cada quien debe aprender a solucionar sus propios problemas y 
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ésto les ha sido muy Lltil cuando regresan porque ya no les toman el 

pelo tan fácilmente. 

En cambio un efecto negativo, que en ocasiones se men

cionó (pero que se sabe frecuente) es la incidencia del alcoholismo, 

que según los adultos los jóvenes tráen de Estados Unidos, porque 

allá no hay quién los vigile y además tienen el dinero suficiente para 

tomar todo lo que se les antoje; según palabras de los migrantes 

"es verdad que allá hay más facilidad para que uno tome y de vez en 

cuando nos emborrachamos, pero no muy seguido porque si lo hace

mos así se nos acaba el dinero y entonces de nada sirve andar tan le

jos de la familia; cuando regresamos aquí, aunque tengamos ganas de 

echarnos nuestras cervezas, casi nunca hay dinero y nos tenemos 

que quedar con las ganas", quizá esta sea la razón por la que no 

existen problemas graves de alcoholismo en la localidad, lo cual no 

quiere decir que no se ingieran bebidas alcohólicas, ya que si se con 

sumen, pero en pequeñas cantidades. 

Participación de la Mujer. 

La ausencia del hombre por temporadas más o menos lar

gas trae consigo consecuencias muy marcadas al interior del grupo 

familiar y de la comunidad en su conjunto. 



Se mencionó anteriormente, que en esta tercera genera

ción de migrantes, se ha reducido la edad de los mis mas al sal ir por 

primera vez de la localidad; en este momento son en su mayoría s~ 

teros. Debe tenerse en cuenta que en promedio cada migrante sale 

cuatro veces a los Estados Unidos, por un período mayor de seis meses, 

lo que implica que la mayoría de los viajes sean realizados por hombres 

casados, en cuyas familias debe darse una serie de ajustes que permi

tan adecuarse a la falta de la cabeza del grupo. 

Las salidas de la localidad, para un mismo jefe de familia 

se producen generalmente de una manera c.ontínua; en la mayor par

te de los casos analizados (897/a) los viajes se realizaron con un espa

ciamiento no mayor a los dos años. El patrón general seguido en los 

viajes es el siguiente: 

Un hombre que sale a los diecisiete años de la localidad 

· permanece en Estados Unidos dos años, durante este tiempo envía~ 

nero a su familia para ayudar a sus padres y dependiendo de la situa

ción económica de éstos y de la cantidad enviada, una parte del dine

ro se ahorra para que a su regreso pueda casarse. Después de los 

dos años en el 11 Norte11
, regresa y empieza a co~struír la casa en 

que vivirá, una vez terminada se casa, generalmente antes de que 

pase un año de su regreso. Ya casado permane,~~"un año más en la 

localidad y cuando conoce a su primer hijo se ma'f;cha nuevamente, 
'.,. 

por un año más para terminar de construir y amqeblar su casa, re-
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gresa durante dos años, para marcharse nuevamente esta vez con el 

fin de saldar deudas o para comprar tierras; asi en un contínuo ir y 

venir, se disminuye cuando los hijos están grandes y pueden cola

b.xar en las actividades productivas. 

Resulta claro entonces, que los viajes a Estados Unidos se 

realizan en los primeros años de matrimonio, razón por la cual la 

mujer desempeña un papel muy importante y hasta podría decirse que 

de ella depende el éxito de la migración, ya que como lo señala Mum

mert; la mujer debe realizar como esposa del migrante tres tareas ful} 

damentales: ser el sosten económico temporal de la familia, mientras 

llega la primera remesa de dinero; debe ser también la administradora 

del patrimonio familiar y además encargarse de la educación de los hi 
{65) 

jos. De la manera como las realice depende la unidad del núcleo 

familiar y que el retorno del esposo sea menos conflictivo. 

Se mencionaron ya los papeles que deben desempeñar tan 

to los hombres como las mujeres dentro de la familia, para ser 11 bien 

vistd' en la localidad y se hizo mención del sometimiento en que de

ben vivir las mujeres, dependiendo de las decisiones del hombre. 

Durante las etapas migratorias anteriores, se encontraba, 

a la salida del esposo, completamente desorientada por no estar pre-

(65) Mummert, Gail. "Mujeres de migrantes y mujeres migrantes: 
nuevos. oaP!lles para las que se quedan 'l wra-las que se van11

• 

pJnenc1a, CEMCA-COLMICH, julio de 1986. mecanografiado. 
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parada para hcer frente a esa situación y por ello se quedaba a vivir 

en la casa de los suegros, acatando las disposiciones de ellos, pues 

al faltar el marido ellos tenían toda la autoridad sobre la familia del 

emigrante. Esta situación trajo conflictos entre las dos familias y 

para evitar las fricciones, ya en esta tercera generación de migran

tes, las mujeres que se van a casar, ante la inminencia de la migra 

ción exigen tener una casa aparte para quedarse en ella cuando el es 

poso decida emigrar, adquiriendo así un poco de independencia de los 

suegros, aunque saben que ellos y sus padres estarán dispuestos a 

ayudarla en cualquier problema: porque entre otras cosas la migra -

ción ha servido para hacer más fuertes las relaciones sociales dentro 

de la comunidad, ya que todos sus miembros se prestan ayuda mutua 

en caso de que el jefe de alguna familia se encuentre ausente y su fa 

milia se enfrente a un problema. 

Una de las obligaciones de la mujer es colaborar en las 

actividades productivas y cuando el esposo se marcha esta obli

gación es más marcada, ya que la migración tiene sus probabilida 

des de fracaso, sobre todo cuando el migrante es devuelto al país 

antes de que pueda encontrar trabajo; en tal situación la familia po 

drá sostenerse con la ayuda de parientes y de amigos, así como 

con lo que la mujer obtenga a través de diferentes medios: uno de 

ellos es la manufactura de rosarios, utilizados en los cultos reli

giosos, labor alternativa que realiza la mujer desde hace más de vein 
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ticinco años y que ayuda a complementar la economía familiar, sobre 

todo en lo relacionado con los gastos domésticos. (ingredientes para 

cocinar, alimentos, pago del molino de nixtamal, ropa, etc.) 

Es común en todas las casas ver a las mujeres de todas 

las edades, durante las tardes al terminar las labores del hogar, sen 

tadas tejiendo rosario e incluso se reunen en grupos para realizar 

competencias y tejer a mayor velocidad, lo que redunda en la obten

ción de más dinero. (En 1985 el pago era de mil pesos por ciento cua

renta y cuatro rosarios tejidos, labor realizada en un promedio de 

cinco días). 

Foto 9. La manufactura de rosarios es una acti
vidad que complementa la economía familiar, rea 
lizada 1J9r las mujeres de Cerro Colorado desde 
hace veinticinco años. 
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Las principales actividades a las que se dedican las muje

·res de migrantes son: la manufactura de rosarios y la engorda de 

diversos animales domésticos, para consumirlos o para venderlos; 

además de que en caso de que haga falta, esposas madres y hermanas 

de migrantes deben colaborar en las labores del campo, ayudadas por 

los hijos o hermanos que permanecen en la localidad. 

Finalmente, el éxito de la migración y su relación con 

la responsabilidad de la mujer, se nota claramente en su papel de 

administradora; pues a ella le corresponde invertir y administrar 

el dinero enviado. por el esposo; pero siempre bajo la dirección de 

éste; quien vigila que tas decisiones tomadas por la esposa sean tas 

más adecuadas. 
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Emigracion y television. 

Una de las consecuencias socioculturales más im!XJrtan

tes, a nivel familiar y que ha transformado la vida de Cerro Colorado 

fue sin duda la introducción de la energía eléctrica, que vino a alte

rar el ciclo diario de vida, pues antes de su existencia, era comím 

que a las nueve de la noche, los habitantes se encontraran en sus 

hogares y la mayoría de ellos ya dormidos, para el día siguiente ini -

ciar sus actividades a las cinco o seis de la mañana. Con la introduc 

ción del servicio eléctrico la actividad diaria se prolongó algunas ho

ras más, durante la noche. 

Una consecuencia directa de la puesta en marcha del ser

vicio eléctrico,· fue la llegada en masa de los televisores. Estos apar! 

tos hicieron su aparición varios meses antes de que se instalara el 

servicio, es decir, cuando se agilizaron las gestiones ante la comi

sión Federal de Electricidad, como ya se mencionó, a los habitantes 

correspondió el pago del 30'/o del costo de los cables y postes, y parte 

de ese dinero vino de Estados Unidos, por lo que al enterarse los 
11emigrados 11 de la pronta instalación de la luz, se apresuraron a tr~ 

er a su regreso todo tipo de aparatos eléctricos, entre los que se co~ 

taba principalmente ta televisión a colores, por esta razón la mayoria 

de los aparatos son 11 made in USA". 

De las ochenta y ocho casas que forman la comunidad, 
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en ochenta y cuatro se encontró la existencia clel televisor ( las otras 

cuatro pertenecen a no migrantes) de los cuales sólo cinco son de pro 

ducción nacional, el resto ha sido traído de los Estados Unidos, por 

los migrantes, cuando retornan, pues prefieren comprarlos allá por

que 11son más económicos y de mejor calidad que los nacionales11
• 

Con la llegada de la televisión, la vida diaria de los habitaD_ 

tes de Cerro Colorado se trastocó, el orden y el ritmo de algunas de 

las actividades se alteró er. función de la programación de los diver

sos canales televisivos; así la hora de dormir se ha corrido hasta muy 

entrada la noche, hasta que termina la telenovela o la pelicula y a con 

secuencia de ello, las actividades matutinas empiezan más tarde, sie

te u ocho de la mañana; antes de 1981 era común ver a los hombres y 

mujeres realizar diversas actividades ••oscuras la mañana", ahora 

ésto ha dejado de ocurrir. 

Las transformaciones no se dejan sentir sólamente en las 

alteraciones de las actividades diarias, sino en el comportamiento y 

actitudes de todos los habitantes, ya que la televisión abrió ante ellos 

de manera repentina, el mundo desconocido del consumismo, los co

merciales, la ciudad con sus problemas, costumbres, modo de vida, 

etc. (rP.cuérdese que la mayoria de los habitantes no han salido nun

ca de la región ni han conocido grandes ciudades) 

Los habitantes de Cerro Colorado de manera repentina 
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Foto 10. A p.Jrtir de 1980, la televisión ocu~ un 
lugar importante en la vida de los habitan 
tes de Cerro Colorado. 
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se introdujeron en un mundo muy diferente, que les es difícil asimi

lar, pero que intentan imitar. 

No se trata en este trabajo de hacer un análisis de las re

percusiones que tiene la televisión como medio de comunicación de 

masas; ni como parte de la superestructura, ni tampoco de juzgar 

sus bondades o perjuicios, pero si de analizar cómo este medio de co

municación ha alterado de una manera significativa la vida de la loca

lidad objeto de este estudio, debido a que es una consecuencia de la 

emigracion a los Estados Unidos. 

A través de la observación directa, durante varios años en 

ta localidad, se pudo ser testigo de los cambios sufridos en el ni.Jcleo 

familiar y en la comunidad, ocasionados p::ir la televisión, para los ¡x>

blador'es estos cambios no son claros y los ven como un avance hacia 

la modernidad, pero debido a que se conoce la localidad desde mediados 

de los sesentas, se pudieron hacer las siguientes deducciones: 

- La televisión ha alterado la comunicación entre la familia y por exten 

sión, entre la comunidad. Antes de su introducción era común que 

durante la comida o al final de la jornada diaria.los miembros de la fa

milia se reunieran para hablar de múltiples temas; desde recordar las 

tradiciones familiares, comentar lo sucedido durante el dia en las res-

. pectivas actividades o bién,' para solucionar o deliberar sobre un proble 

ma común; actualmente estas reuniones casi han desaparecido ya que 

a la hora de ta comida y durante toda la tarde la televisión ocupa ta 
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atención de las personas que se encuentran en la casa y solo se ha

bla durante los comerciales o en el corto tiempo en que se apaga. 

Por esta razón se considera que la migración y la tele -

visión están contribuyendo en gran medida a la transformación de 

las costumbres y tradiciones de la localidad, además de ayudar a que 

se pierda poco a poco la historia de la comunidad, pxque ahora las 

nuevas generaciones tienen poco tiempo y posibilidades de escuchar 

a las personas mayores, a cerca de su origen común. Fue una sor 

presa, durante el trabajo de campo el percatarse de que la gran ma 

yoria de los jóvenes no conocían los datos históricos de la comuni

dad; (incluidos en otro capitulo de este trabajo ) y ante la pregun

ta expresa, realizada a las personas mayores, sobre la razón de es

te desconocimiento, dijeron "a estos muchachos ya no les intere

san esas cosas, con andar jugando y viendo la caramba televisión 

están agustd'. 

Si a lo anterior, agregamos que la migración produce 

una brecha generacional, en que el migrante llega a despreciar o 

a valorar muy poco los conocimientos de los viejos, porque conside 

ran que con lo que han aprendido en sus viajes, han rebasado sus 

conocimientos; entonces se tiene como resultado una pérdida pau

latina de la historia oral y de las tradiciones de la comunidad. 

- Asimismo la televisión y la migración han contribuido a generar 
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transformaciones en las relaciones de noviazgo. 

Durante mucho tiempo estas relaciones fueron muy con

servadoras y tradicionales. Según las costumbres de la localidad, el 

noviazgo debe realizarse furtivamente, en donde el hombre ve a su 

pc1reja con una cerca de piedra de pJr medio, durante las primeras 

horas de la noche; estando estrictamente prohibido el contacto cor~ 

ral de cualquier tipo. 

Los padres y hermanos ejercitaban una estrecha vigilan

cia con las mujeres, para evitar que pudieran platicar con sus pre

tendientes, así que los momentos en que los novios podían platicar 

eran muy cortos y existía, según las personas mayores "mucho res

peto, ¡x>rque sólo tocaba a la novia cuando ya era su esposa". Si una 

muchacha aceptaba que su novio le tomara o le acariciara la mano, 

era repudiada ¡x>r él y por el resto de la comunidad por no haberse 

hecho respetar y ya era muy dificil que se casara después con otra 

persona. 

Durante mucho tiempo estas relaciones no se alteraron y 

por estar fuertemente sancionadas era muy dificil que alguien las i!J. 

fringiera; pJr esta razón no existían madres solteras. 

Sin embargo, de unos años a la fecha esta situación ha 

empezado a cambiar; debido fundamentalmente a la influencia de la 

televisión y de Ja emigración. 
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Debido a la emigración los hombres entran en contacto con 

una cultura diferente, en donde las relaciones de noviazgo se expre

san de manera completamente diferente a como se realizan en Cerro 

Colorado; durante su permanencia en Estados Unidos se produce una 

adaptación de los migrantes a este mJdo de vida, por lo que al relacio

narse con muchachas lo hacen adecuandose a las circunstancias im

perantes en su lugar de destino, llegando en no pocas ocasiones has

ta tas relaciones sexuales. 

Una de las repercusiones de la migración; mientras los 

hombres permanecen lejos del hogar, es el verse libre de las restric

ciones de la localidad, referentes a las relaciones con el sexo opuesto. 

Por esta razón es muy dificil que al retornar puedan adaptarse nue~ 

mente a las normas y sanciones establecidas, ademas de que ya ento~ 

ces les parecen, según las p;llabras de varios de los entrevistados;' 

aburridas y poco int~resantes: entonces tratan de convencer a su pa

reja para que acepten otro tipo de trato; con un mayor contacto físico. 

Si a ésto se le agrega la influencia de la televisión en las 

jovencitas, puede preeverse el surgimiento de conflictos con las tra

diciones de la comunidad. 

Dentro de la localidad las personas más expuestas a la in

. fluencia de la televisión, son las mujeres, sobré todo las jovencitas 

que se pasan horas y horas viendo las telenovelas y segun sus pro-
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pios testimonios, soñando que son ellas las protagonistas de lo que apa

rece en la pantalla y deseando pJder transformar las costumbres de la 

comunidad para asi relacionarse con su pareja como se ve en la televi

sión. 

Así que uniendo los dos aspectos, se justifica que se estén 

dando transformaciones profundas de las relaciones de noviazgo, que 

empiezan a reflejarse en la aparición de madres solteras y de matrimo

nios forzados. 

- otra consecuencia de la televisión y la migración es ta modificación 

de los patrones de consumo. 

La migración ha contribuido a este cambio, proporcionando 

el dinero para tener acceso a los productos que ofrece el mercado re

gional y reafirmando los patrones de consumo urbano, sobre los tra<!!_ 

cionales de la localidad, ya que los migrantes 11 mientras permanecen 

en Estados Unidos tienen la posibilidad de vivir de otra manera y están 

sometidos a una dinámica de consumo y de comodidad que se convier-
(66) 

ten en el objetivo de la vida' 1• 

En tanto que la televisión como medio de comunicación de 

masas genera en ellos necesidades antes inexistentes y les norma o 

( 66) Bar jau, Fonseca y Moreno. ¿Economía sin fronteras? Centro 
de Estudios de la Revolución Mexicana. Jiquilpan, Mi ch., 1982. p. 25. 



"t .• 

-108 -

indica los productos que han de consumir. Esto se puede ver clarame_D 

te en los cambios en la alimentación; en el capitulo anterior se menci~ 

nó que hasta la década de los sesentas, ésta estaba constituida por maíz 

frijol y plantas silvestres, ahora con la entrada de mayores ingresos 

económicos y fomentado por la televisión, la dieta diaria ha ido cambia!! 

do; primero estos cambios eran ocasionales, cuando llegaba alguna 

remesa de dinero, se gastaba parte de éste en comprar carne, manteca 

y algunos productos comerciales. (sopa de pasta, avena, arroz,· deter

gente, chiles, refescos, etc.) Una vez que la recepción del dinero se 

hizo más frecuente, los cambios en la alimentación fueron más mar~ 

dos; e incluso se hace ahora lo p:isible por consumir menos los ali me_!! 

tos antes 11 obligados11 haciendo más variada la dieta, incluyendo vege

tales, hortalizas y carnes que antes eran prohibitivas en la localidad, 

asi com'J también es necesario mencionar la aprición de los produc

tos chatarra ( pastelitos, papas fritas, botanas, refrescos, etc. ) que 

son consumidos principalmente los domingos, cuando la tienda fun

ciona corno centro de reunión para los habitantes de la localidad. 

En los datos anteriores queda expuesta la influencia que 

ejerce la televisión sobre los p:ibladores de Cerro Colorado, que corno 

un factor externo y ajeno a su realidad,· contribuye (ayudada por la 

migración) a transformar los hábitos;· costumbres, tradiciones y el 

modo de vida de la comunidad. 
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6. CONCLUSIONES. 

La larga tradición histórica de la migración y las redes so

ciales establecidas permiten que los hombres de Cerro Colorado se in

tegren en mayor número y a una edad cada vez menor a los viajes ha

cia los Estados Unidos. 

El cambio en el lugar de destino, de California a la ciudad 

de Chicago, ha favorecido una permanencia más larga de los migran

tes en el vecino país. 

Para solventar la ausencia de los hombres, durante tem

JX)radas cada vez más largas, se produce un reacomodo de actividades 

en la familia y en la comunidad. Como parte de esta reorganización 

la mujer se incorpora a las actividades productivas como no asalaria 

da. 

Por los altos costos económicos del viaje a los Estados Uni 

dos, sólo migran los campesinos sujetos de crédito. (hombres trabaja 

dores, con tierra o animales) 

La emigración hacia la ciudad de Chicago implica un cam- · 

bio en las actividades productivas del migrante y en consecuencia és

te adquiere una mediana capacitación en el trabajo, en los servicios 
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y en la industria, que al regresar no puede p:mer en práctica. 

Los campesinos de Cerro Colorado han encontrado en la eml 

gración temporal a los Estados Unidos, las op:irtunidades de trabajo y 

los ingreso$. que el pais no les ha ofrecido. 

Gracias a los ingresos percibidos, los pobladores de la loca

lidad han dejado de vivir a nivel de subsistencia. 

Con la migración se adquiere status en la localidad y éste 

se refleja en mejoras a la vivienda, alimentación y el vestido. 

La entrada de mayores ingresos hace a los pobladores depel]_ 

dientes del dinero para satisfacer la mayor parte de sus necesidades; 

dejando asi de ser autosuficientes en varios aspectos. 

En la actividad agrícola, la migración ha impulsado la ape!_ 

tura de nuevas áreas de cultivo. 

El aumento en los ingresos facilita el acceso a técnicas mo

dernas de cultivo: semillas mejoradas, mecanización, fertilizantes y 

plaguicidas. 

Las inversiones productivas de los migrantes han generado 

algunos empleos para quienes permanecen en la localidad. 

La introducción de maquinaria y la participación de muje

res y niños ha impedido que las tierras se queden sin cultivar. 
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En Cerro Colorado la emigración ha favorecido la reestruf 

turación y redistribución de la tierra, para todos los migrantes que 

regresan con el dinero suficiente para adquirirla. 

La emigración temporal a Estados Unidos arraiga a la pobla

ción de la localidad, evitando que ésta migre definitivamente hacia 

Guadalajara o la Ciudad de México. 

Gran parte del éxito de la migración se debe a la manera 

como la mujer realice las actividades que le corresponden: sosten del 

grupo familiar, administradora del dinero enviado y educadora de los 

hijos. 

Económicamente la emigración temporal hacia los Estados 

Unidos ha repercutido favorablemente, pues entran divisas a la re

gión y a nivel de la comunidad se asegura la manutención familiar. 

A nivel cultural, producto de la emigración y de la televi

sión, se está iniciando un proceso de desintegración de la comuni

dad perdiendose paulatinamente sus costumbres y tradiciones. 
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