
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA 

DE MEXICO 

D DE FILOSOFIA Y LETRAS 
GIO DE GEOGRAFIA 

T E S 1 N A 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN GEOGRAFIA 

p R E S E N T A 

EFRAIN BELLO 

fin D e 
FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS 

COLEGIO DE GEOGRAFIA 

MOTA 

FACULTAD DE FILOSOFIA MEXICO, D. F. 2004 
Y LETRAS 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A DIOS que me ha dado la fe, fuerza y esperanza para realizar mis metas. 

A mis padres, hermanos y sobrinos por todo el amor, cariño y respeto que siempre 

me han brindado. Gracias por ser mi familia . 

A mi maestra de piano Eva del Carmen Medina A. quien me ha enseñado a mirar 

siempre adelante. 

A mi maestra Irma Eurosia Carrascal Galindo quien aportó de sus valiosos 

conocimientos para la realización de esta investigación. 

A mis paisanos guerrerenses que se encuentran en Estados Unidos, esperando 

que sus sueños e ilusiones se hagan realidad. 



"Me voy lejos, padre, por eso vengo a darle el aviso. 
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INTRODUCCIÓN 

La emigración de trabajadores mexicanos ha sido siempre un tema 

conflictivo tanto en México como en estados Unidos por ser un movimiento 

predominantemente de tipo ilegal. En nuestro país se considera, de manera 

general, que las comunidades no reciben el beneficio económico que se 

pretendería y en cambio sí son notables las desventajas que acarrea este 

fenómeno. Este trabajo abarca un ámbito local, la comunidad de Cuetzala del 

Progreso, en el estado de Guerrero (Figura 1) y tiene como finalidad analizar las 

causas y consecuencias que la emigración ha provocado en el área de estudio. 

Uno de los fenómenos sociales que se observa en la comunidad de Cuetzala 

del Progreso es la emigración de jóvenes dispuestos a trabajar hacia el país 

vecino: Estados Unidos. Con la ilusión de obtener dinero para mejorar su situación 

económica deciden salir de su lugar de origen abandonando su antigua forma de 

vida para internarse de manera temporal o definitiva en un territorio y cultura 

diferente para emplearse como trabajadores indocumentados principalmente. 

Aunque al emigrar lo hacen por decisión propia, son muchos los factores que 

contribuyen a que un migrante tome esa determinación, entre los cuales se 

encuentra, la pobreza, la falta de empleo, el escaso ingreso monetario, la 

influencia y la solidaridad de los familiares y amigos quienes ofrecen su ayuda para 

que se logre este proceso. La migración tiene causas que la originan, por tanto, 

también efectos que se ven reflejadas en el lugar de expulsión como en el de 

llegada. 

La presente investigación se refiere a un caso particular; por una parte, 

analiza la emigración en Cuetzala del Progreso hacia Estados Unidos, quien por su 

situación geográfica y su modo de producción primaria, a partir del decenio de 

1980, se ha caracterizado como una localidad de tradición migratoria. Por la otra, 

enfatiza la importancia de realizar un estudio local en el estado de Guerrero 
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vinculado con la emigración hacia Estados Unidos desde la consideración de que el 

fenómeno migratorio es un problema geográfico que está estrechamente 

relacionado con la desigualdad de oportunidades de empleo, los bajos ingresos, las 

actividades económicas, la capacidad productiva de la tierra y los recursos 

naturales. 

Esta investigación surge como una inquietud personal, ya que por ser 

originario de Cuetzala del Progreso y por el contacto que hasta la fecha he tenido 

con la localidad, he observado muy de cerca el fenómeno migratorio por tener 

hermanos, amigos y muchos conocidos que han sido emigrantes. Este hecho ha 

ocasionado cambios en los lugareños, en los migrantes y en la comunidad y de 

ello deriva la finalidad de estudiar los impactos económico, social y cultural que la 

emigración trae consigo. A partir de la idea de fomentar el interés por la 

investigación en Cuetzala del Progreso y ante la falta de estudios de investigación 

sobre este tema en el estado de Guerrero y por ser la emigración un fenómeno 

nacional, este trabajo se realizó con el propósito de analizar los factores que 

influyen en la migración de la gente joven hacia Estados Unidos, qué es lo que les 

obliga o motiva a migrar, cuál es el impacto económico, social y cultural de este 

proceso y definir si la emigración ayuda o empeora la economía de esta 

comunidad. 

Los objetivos de esta investigación son: 

- Conocer cuales son las causas que motivan a los jóvenes a tomar la decisión 

de emigrar. 

Determinar cuáles son las expectativas que tienen los migrantes. 

Determinar el impacto que tiene este fenómeno en la comunidad de origen. 

8 



Las hipótesis planteadas en esta investigación son: 

La emigración hacia los Estados Unidos es de tipo económico, su razón de 

ser obedece a las necesidades económicas que tiene la población. 

Las redes de familiares y amigos y la influencia psicológica de quienes han 

ido a Estados Unidos juega un papel importante en los nuevos jóvenes que 

deciden emigrar. 

La emigración beneficia la economía en la comunidad de Cuetzala del 

Progreso, Guerrero. 

Para la realización de esta investigación se elaboró el diseño de una 

encuesta la cual fue aplicada a la población en forma de muestreo al azar y 

consistió en seleccionar en forma aleatoria a una familia de cada cuadra o 

manzana de la comunidad, obteniendo como resultado un total de 39 encuestas 

aplicadas. El énfasis de la encuesta fue puesto en la familia considerada como la 

unidad principal de análisis y podía ser contestada por los jefes de familia o 

personas mayores de preferencia con experiencia migratoria. Para acercarse al 

fenómeno migratorio en este lugar, la finalidad de la encuesta consistió en 

conocer el perfil de los migrantes, sus motivaciones, remesas, logros y 

expectativas. Con la ayuda de una cámara de video se aplicaron entrevistas a 

personas que han vivido en forma permanente en esta comunidad, así como 

aquellas que han tenido experiencia migratoria y las que tienen hijos en Estados 

Unidos. Se llevó a cabo también una revisión bibliográfica con el objeto de 

conocer el significado de la migración, así como algunos de sus enfoques teóricos 

y también aspectos geográficos de la comunidad de estudio. A través de 

fotograñas aéreas y de cartas topográficas se elaboraron los mapas del medio 

físico del área donde se encuentran las tierras dedicadas para la agricultura, la 

ganadería y fruticultura, es decir, del área de afluencia en la cual realiza sus 

actividades económicas la población de Cuetzala del Progreso. 
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Algunos de los problemas que surgieron en la metodología fue el hecho de 

que al aplicar las encuestas algunas de las personas no estaban dispuestas a 

contestar las preguntas ya que se sentían comprometidas o les daba pena 

contestar determinadas preguntas que quizá les resultaban comprometedoras. Se 

encontró muy poco material bibliográfico respecto al tema y al lugar de estudio. 

Por falta de cartas temáticas de INEGI a escala 1:50 000 no se contó con la 

representación cartográfica de la geología del lugar, además del análisis 

aerofotográfico que fue analizado a diferente escala. Los datos de clima solo están 

referidos a la precipitación y no incluyen los de temperatura. Se encontró escasa 

información útil para esta investigación. 

El trabajo de investigación se divide en tres capítulos. El primero de ellos 

está referido al marco teórico conceptual, expone el significado de la migración, 

algunos de sus enfoques teóricos y la migración de mexicanos a Estados Unidos en 

general. En el capítulo 11 se aborda el medio geográfico de la localidad, como el 

relieve, el clima, la hidrografía, la clasificación y uso del suelo e infraestructura de 

los servicios de la comunidad. El capítulo III expone los resultados obtenidos de 

la encuesta, además, las causas y consecuencias tanto económicas, sociales y 

culturales de la emigración en Cuetzala del Progreso hacia Estados Unidos. 

10 
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CAPÍTULO 1 

LA MIGRACIÓN 

1.1 Concepto de migración 

La mayoría de los seres humanos están constantemente en movimiento, 

recogiendo sus enseres y asentándose de nuevo al otro lado de una misma ciudad, 

en el país vecino o en la otra orilla de un océano. Migrar individual o 

colectivamente forma parte del comportamiento natural de las sociedades 

humanas (Malgesini y Giménez, 2000). 

Migración es el cambio de residencia, con carácter temporal o permanente, 

de un individuo o de un grupo de personas (Jhoston, Gregory y Smith, 2000). La 

migración puede ser estacional, transitoria o temporal y definitiva según sea el 

periodo de tiempo de los emigrados en el área de destino. También por su ámbito 

de desplazamiento se caracteriza por ser interna y externa, esta última se 

subdivide en migración fronteriza, intracontinental y transoceánica (Espiago, 

1986). 

Todo movimiento de la población implica un lugar de origen y un lugar de 

destino, y éstos se ven afectados por la entrada y salida de la población. A la 

salida de población de un lugar determinado se le llama emigración, mientras que, 

a la llegada de población a un lugar determinado se denomina inmigración. La 

migración trae consigo un cambio profundo en la vida del migrante, también 

acarrea un cambio en el entorno del lugar del que se parte y al que se llega, es 

decir, se produce una redistribución de la población y de sus atributos como edad, 

género, ocupación, lenguaje, costumbre, o religión, lo que motiva a una 

reestructuración de los patrones espaciales de múltiples variables demográficas 
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que se producen sobre espacios determinados lo que ocasiona "un impacto 

geográfico, que se encuadra en cambios estructurales en la distribución y 

organización de las actividades humanas provocadas por los desplazamientos de la 

población" (White y Woods, 1980). 

Un aspecto del estudio de las migraciones corresponde a la Geografía de la 

población, que pretende demostrar de qué manera las variaciones espaciales, en la 

distribución, composición y crecimiento de las poblaciones están relacionadas con 

las variaciones espaciales de la naturaleza de los lugares. El énfasis se acentúa 

principalmente en el espacio, de esta manera se distingue de la demografía en que 

ésta es la ciencia de la población vista como materia única. El geógrafo que 

estudia la población se compromete con los aspectos dinámicos de las variaciones 

espaciales en el tiempo, y en la forma en que se interrelacionan y está más 

interesado en las variaciones de la población y sus relaciones con fenómenos 

físicos, económicos y culturales (Clarke, 1972). 

El estudio de la migración es uno de los aspectos que tiene gran 

importancia para el geógrafo, pues la movilidad del hombre ha aumentado con el 

progreso técnico y económico, y ello ha permitido el aumento de las poblaciones, 

lo cual ha ocasionado cambios trascendentes en el espacio. La movilización de la 

población puede estar asociada a una ruptura de los equilibrios de aspectos 

económicos, sociales, culturales, políticos, religiosos y demográficos, es el 

elemento de una crisis general. Corresponde a una búsqueda de supervivencia de 

parte de una población amenazada, en el territorio donde reside ya sea por 

hambrunas, por una miseria insoportable, por epidemias o por persecuciones 

religiosas y políticas. Algunas migracion~s se producen bajo la presión de los 
factores antes mencionados sobre todo cuando el crecimiento demográfico 

sobrepasa el ritmo del incremento de los medios de subsistencia (George, 1980). 
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Estas definiciones proporcionan una idea a cerca de lo que es la migración y 

sus implicaciones. Considero que la migración es un proceso natural del ser 

humano en el cual la supervivencia de una sociedad, familia o individuo está de 

por medio, es por ello que el hombre desde la antigüedad ha tenido que migrar. La 

migración implica necesariamente un desplazamiento de población la cual vive 

dentro de un marco geográfico específico, con características físicas y económicas 

y con estructura social propia a otro lugar quizá diferente. En nuestros días es el 

factor económico el que más influye en este proceso, los desplazamientos de la 

población en su mayoría persiguen mejores condiciones de vida. Pueden ser 

familias enteras las que migren o solo individuos con características adecuadas 

como género y edad ocasionando que la migración tenga un carácter selectivo, tal 

es el caso de la comunidad de Cuetzala del Progreso. 

1.2 Enfoques teóricos de la migración 

En relación con las migraciones internas, se distinguen tres enfoques 

teóricos: a) el sociológico de la modernización, b) la perspectiva económica de 

corte neoclásico y c) el histórico estructural (Burisovna, 1993). 

1.2.1 El enfoque sociológico de la modernización 

Este enfoque ha tenido una gran influencia en el estudio de las migraciones 

internas en diferentes regiones del mundo y en particular en América Latina. Esta 

corriente del pensamiento sociológico, reconoce sus raíces fundamentales en la 

sociología norteamericana, especialmente en el funcionalismo. 

Existen cuatro etapas en el proceso de transición de una sociedad 

tradicional a una sociedad moderna: 
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1.- La sociedad tradicional, que no ha recibido aún la influencia de las sociedades 

industriales o modernas. 

2.- Los inicios de la desintegración de la sociedad tradicional, particularmente a 

través del contacto con las sociedades modernas. 

3.- La construcción de las sociedades duales, en las que coexiste un sector 

moderno y un sector tradicional. 

4.- La movilización social de las masas. 

Las migraciones internas, y sobre todo las de tipo rural, se sitúan 

analíticamente en la última etapa, convirtiéndose en un mecanismo de traslado de 

los actores sociales del sector tradicional al polo moderno de la sociedad. Desde 

esta perspectiva, las causas de los flujos migratorios estarían fundamentalmente 

en las motivaciones que movilizan a los individuos para el logro de las perspectivas 

abiertas por las normas sociales emergentes, es decir, en los deseos de movilidad 

de los actores sociales. De acuerdo con este enfoque, no todos los individuos 

estarían igualmente motivados, destacándose entre ellos los más educados, los 

más abiertos al cambio, los más expuestos a los medios de comunicación masiva y 

los que aún no se encuentran demasiado marcados por las pautas tradicionales 

culturales, esto es, los más jóvenes. 

El énfasis en este esquema analítico se pone en el nivel psicosocial, lo que 

conduce en la práctica de la investigación a un tratamiento bastante superficial de 

los factores estructurales. De esta forma, la decisión de migrar no estaria por 

ejemplo, directamente determinada por los factores de atracción y expulsión, sino 

que entre estos dos elementos "mediana un marco normativo valorativo 

internalizado por el individuo y sus características personales". 
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Los estudios realizados a la luz de la teoría de la modernización se refieren 

principalmente a la motivación para migrar. El proceso migratorio comprende el 

examen de las características de la población (edad, género, ocupación) y las 

circunstancias de traslado, así como los aspectos relacionados con la absorción de 

los migrantes dentro del marco social y cultural de la sociedad moderna. Por lo 

anterior se busca dar respuesta a interrogantes como: ¿cuáles son las 

motivaciones que tiene la gente para emigrar?, ¿Qué factores racionales e 

irracionales intervienen en la decisión de migrar?, ¿Qué contactos tienen los 

migrantes con sus familias y amigos?, ¿Qué pasa con el migrante cuando llega a 

la sociedad económicamente más desarrollada? 

1.2.2 La perspectiva económica de corte neoclásico 

La interpretación económica de la migración surgió en los años sesenta, la 

migración se concebía como un mecanismo que tendía a producir un equilibrio 

entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo entre regiones y zonas, es decir 

como un mecanismo de ajuste de los mercados. Las migraciones son una función 

de las diferencias esperadas entre los ingresos y las oportunidades de empleo intra 

regionales. 

La decisión de migrar es el resultado de un cálculo racional en el cual cada 

individuo compara los costos de la migración con sus recompensas. Las corrientes 

migratorias, son por tanto, resultado de la suma de decisiones individuales. 

Las investigaciones, al amparo de esta corriente intentaron verificar que la 

migración rural-urbana depende básicamente de las diferencias regionales en el 

nivel salarial y de empleo. 

1.2.3 El enfoque histórico - estructural 
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Surgió en América Latina hacia fines del decenio de los sesenta en oposición 

y como alternativa al enfoque de la modernización. Las migraciones se conciben 

según este enfoque como resultado de un proceso global de cambio, por lo cual el 

peso causal principal se le asigna a las características y naturaleza de la estructura 

económica y de denominación y a las variaciones que en ella ocurren a través de 

la historia (Singer, 1972). 

El discurso teórico de esta corriente, plantea la necesidad urgente de 

comprender los procesos migratorios en sus aspectos estructurales. Se separa 

del concepto de población del concepto de la fuerza de trabajo, introduce la 

relación: capital/ fuerza de trabajo, estudia determinantes de la demanda de esta 

última y relaciona la migración con las características de esta demanda. Lo 

anterior subraya la importancia de la demanda en la fuerza de trabajo dada como 

la condición básica de la migración. 

Principales proposiciones de este enfoque: 

El fenómeno migratorio asume formas particulares en diferentes contextos 

histórico sociales, lo que niega la posibilidad de establecimiento de leyes de la 

migración, la cual debe ser concebida como un proceso social, en el que la unidad 

actuante es el grupo o clase social y no el individuo. Lo anterior le imprime un 

carácter colectivo a las corrientes migratorias. Las causas estructurales específicas 

impulsan a que determinados grupos se pongan en movimiento. 

Las migraciones son manifestaciones de un proceso de desarrollo desigual 

entre regiones, sectores y grupos sociales. En el contexto de desarrollo y bajo un 

molde de industrialización capitalista, las migraciones parecen ser un mecanismo 

de redistribución de la población, que se adapta al reordenamiento espacial de las 

actividades económicas. 
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Este enfoque histórico estructural, sugiere que las migraciones deben ser 

explicadas como parte del proceso global de cambio, y la tarea descriptiva debía 

de tener un marco conceptual que vinculara los aspectos de las corrientes 

migratorias con los procesos de desarrollo. En este contexto, el análisis del 

proceso migratorio es llevado al encuentro con elementos de cambio económico, 

social, político, etc., para que, de una manera más integrada, sea posible 

considerar los elementos históricos o situaciones estructurales que brinden una 

mejor comprensión del proceso global de transformación. 

Con base en esta corriente se puede decir que la emigración del campo se 

debía a que el desarrollo histórico de las estructuras sociales, económicas y 

políticas del país se dio en el marco de una desigual distribución individual y 

regional de los beneficios de desarrollo socioeconómico, principalmente entre la 

población del campo y la que radica en las ciudades, sobre todo en las metrópolis. 

Los grupos sociales dominantes beneficiados por la distribución de la riqueza y el 

poder han reforzado, a través de los mecanismos de aprobación del excedente 

económico, la desigualdad estructural que se manifiesta geográficamente dentro 

de las ciudades y el campo en el medio rural; este aspecto es principal causa de 

la emigración de la población rural. Así, en el marco de este enfoque, la 

emigración rural resulta del mismo proceso del desarrollo capitalista dependiente 

que, a través de la acción de grupos dominantes, ha concentrado geográficamente 

el poder, los servicios y las oportunidades. 

De esta manera las migraciones pueden concebirse como una manifestación 

de las desigualdades sociales. Son percibidas por los individuos a través del 

reconocimiento de sus propias carencias junto con la posibilidad de satisfacerlas en 

otros sitios, propiciando los desplazamientos geográficos como parte del 

mecanismo de movilidad social (Corona, 1988). 

Considero que los tres enfoques expuestos son complementarios, tratan de 

dar una explicación a los complejos movimientos de población. Los argumentos 
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del enfoque de corte neoclásico y el histórico estructural son los que explican y 

tratan de dar respuesta de una manera más lógica el por qué de los movimientos 

migratorios. Creo en realidad que la migración es un mecanismo que tiende a 

producir un equilibrio entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo entre 

regiones y zonas y obedece a las diferencias de ingresos y de oportunidades y que 

la migración se da de acuerdo a las características de la estructura económica del 

lugar del que se parte. El presente trabajo de investigación se sustenta en estos 

dos enfoque teóricos con el argumento de que si no hubiera oportunidades de 

trabajo en otros lugares y mejores posibilidades económicas, ingresos monetarios, 

diversión y un mejor nivel de vida en general, tal vez en la comunidad Cuetzala del 

Progreso la emigración no sería en forma frecuente. La estructura económica 

regional del lugar de origen no permite ofrecer las oportunidades que los 

migrantes buscan. Si las diferencias salariales y de oportunidades no fueran tan 

marcadas, la emigración hacia Estados Unidos no sería uno de los fenómenos que 

se observan en dicha comunidad. Por consiguiente, las migraciones se originan 

debido a factores económicos y no parecen ser más que un mecanismo de 

redistribución de la población que se adapta al reordenamiento espacial de las 

actividades productivas. El desequilibrio de oportunidades, vinculado a las 

desigualdades regionales es considerado como el factor más explicativo de la 

migración en Cuetzala del Progreso. 

1.2 La emigración de mexicanos hacia Estados Unidos 

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es tan antigua como la 

pérdida de la mitad del territorio mexicano y, la anexión de éste al país del norte 

junto con la población mexicana estimada aproximadamente en unas 100 000 

personas (Cross y Harry, 1981). Poco a poco el antiguo territorio mexicano 

perdido empezó a ser poblado por estadounidenses. El área se desarrolló 

rápidamente, los ferrocarriles se extendieron, las minas de plata y cobre fueron 

impulsadas y grandes extensiones del desierto del suroeste fueron convertidas en 
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tierras para ser cultivadas. Este rápido desarrollo creó una fuerte demanda de 

mano de obra. Para 1900 el uso de la mano de obra fue considerado como 

esencial para activar la economía de los Estados Unidos del Sur. Entre 1900 y 

1904 existen registrados 2 259 migrantes, y en 1919 ya había 91 075 registrados 

(Barrera, 1980). A esto se une la crisis en que cayó el porfiriato y la inseguridad 

de la economía mexicana entre 1913 y 1920, causada fundamentalmente por la 

Revolución Mexicana. Ya para 1930 había 1.5 millones de mexicanos, es decir, 

que de 1831 (pérdida del territorio mexicano) a 1930 habían migrado un 10% de 

trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos para ocuparse de las cosechas de 

Texas y california y de la construcción de las vías férreas. 

En el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940), México vivió una etapa de 

estabilidad y crecimiento económico, se frenó la salida de mexicanos y se 

repartieron latifundios a miles de campesinos, lo cual disminuyó la migración de 

mexicanos. 

En la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos distrajo su atención hacia las 

actividades productivas y por la necesidad de mantener el ritmo de producción, se 

constituye oficialmente entre México y estados Unidos en 1942 el programa 

brasero, el cual estipuló la entrada de gente dispuesta a trabajar de manera 

temporal, ofrecía buen trato, alojamiento, servicios médicos, posibilidades de 

ahorro, transporte de ida y regreso a su lugar de origen, además, los trabajadores 

mexicanos no podían ser empleados en el servicio militar. Muchos mexicanos se 

sintieron atraídos ante las expectativas de un trabajo seguro y la prestación de 

algunos servicios. Este programa se prolongó hasta 1964. Por el tiempo que 

permaneció en vigencia, se estima que entraron a Estados Unidos 5 millones de 

trabajadores mexicanos (Alba, 1956). Esto causó un impacto demográfico en el 

ámbito rural de México, zona de origen de la mayoría de los migrantes con la 

salida de gran parte de población masculina y con su posterior retorno pues no 

tan fácilmente se conformarían con seguir viviendo en su lugar de origen, sin 
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esperanzas de mejora de vida y en malas condiciones económicas. Además hay 

que considerar que quien regresaban a su lugar de origen en mejores condiciones 

económicas incitaban a los demás a tomar la decisión de emigrar. 

Durante el programa bracero (1942 - 1964) tendió a consolidarse un patrón 

migratorio marcadamente temporal y estacional. La migración se operaba por 

medio de contratos temporales de trabajo, que se orientaban principalmente a 

actividades agrícolas (Patiño y Castillo, 2001). Entre 1942 y 1964 se realizaron 

más de 4.6 millones de contratos laborales amparados en dicho programa 

(Durand, 1994). 

Cuando termina el programa bracero la emigración hacia Estados Unidos no dejó 

de realizarse y la mayoría de los migrantes se convirtieron en indocumentados, mal 

llamados "ilegales". Con oferta de trabajo, eran empleados en trabajos agrícolas y 

posteriormente en los servicios y en la industria. A partir de la década de los 80 

los indocumentados se establecieron en ciudades y realizaron trabajos de menor 

calificación, pero finalmente contaban con un empleo que les permitía vivir. El 

cambio más significativo en la dinámica de la migración es la creciente importancia 

social, económica y demográfica que asume el proceso de asentamiento de 

población mexicana en Estados Unidos. En este sentido, junto al creciente flujo 

migratorio de carácter circular y temporal, se agrega un flujo no menos importante 

de mexicanos que tiende a establecer su residencia en forma estable y 

permanente en diversas ciudades y pueblos rurales de Estados Unidos (Alarcón, 

1995). A partir de 1982 a la fecha con la aguda crisis que experimentó nuestro 

pais, además de los hombres, también emigran mujeres y niños quienes salen del 

país con la intención de tener mejores medios económicos y una vida digna, que 

por el momento en su lugar de origen no lo pueden obtener. 
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Figura 2. Municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero. 
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CAPÍTULO 11 

ASPECTO GEOGRÁFICO DE ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Cuetzala del Progreso se localiza al noroeste de la ciudad de 

Chilpancingo. Sus coordenadas son 17° 56' y 18° 18' de latitud norte y 99° 45' y 

100º 100' longitud oeste. Tiene una extensión territorial de 499.8 km2 que 

representan el 5.77% respecto al total estatal. Cuenta con una altitud que va 

desde los 500 hasta los 1 900 msnm. Colinda con los siguientes municipios: 

Teloloapan al norte, Heliodoro castillo al sur, con Cocula al este y Apaxtla de 

castrejón al oeste (Figura 2). 

Cuetzala del Progreso es la cabecera del municipio del mismo nombre. Las 

coordenadas que ubican a esta localidad son las siguientes: 18° 08' latitud norte y 

99° 50' de longitud oeste. La comunidad de Cuetzala del Progreso se encuentra a 

2 220 msnm (INEGI 2000). 

2.1 Características del medio físico 

2.1.1. El relieve 

El municipio presenta tres tipos de relieve: las zonas accidentadas que 

comprenden el 67% de la superficie, con pendientes pronunciadas y alturas de 

hasta de 1 700 msnm; las zonas semiplanas formadas por lamerías de pendientes 

suaves abarcan un 17% del territorio; las zonas planas que se localizan al norte, 

centro y sur del municipio, representan un 16%. Entre las elevaciones notables 

destacan la Mesa Rica, El Filo, El Palmar, Tlalchahui, Las Tres Lomas, Zompantitlán 

y el Cerro del Chivo (Figura 3). 

Al hablar en general del aspecto orográfico del municipio de Cuetzala se 

puede decir con seguridad que éste, se encuentra atravesado por las estribaciones 
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montañosas que se desprenden del Xinantecatl o Nevado de Toluca, las que se 

extienden hacia el sur formando las Sierras de Taxco, con sus montañas de 

Cacahuamilpa que corresponden en su conjunto a la Sierra Madre Occidental. Esto 

pone de manifiesto que en la comunidad de Cuetzala del Progreso hay terrenos 

abruptos que no permiten que halla grandes extensiones de tierras llanas para 

sembrar. Lo accidentado del relieve ocasiona que la actividad agrícola tenga un 

costo elevado y una producción poco rentable. Con respecto al factor económico, 

la transportación del producto es más difícil en una topografía irregular por el 

desgaste físico de los vehículos de transporte y por una cantidad mayor de insumo 

de combustible que se emplea. Puede decirse de manera general, que la 

topografía irregular marca desde la perspectiva económica una desventaja 

(Butler, 1996). 

2.1.2 El clima 

El clima puede considerarse como el tiempo meteorolólógico generalizado 

en el espacio y el tiempo. El tiempo meteorológico está determinado por un 

conjunto de factores, que incluyen la latitud, la elevación y el relieve, el sistema de 

vientos y la distribución espacial de la t ierra y de las masas de agua. El clima 

puede ser "bueno o malo" en términos de nuestra percepción de la ventaja de un 

clima para la producción agrícola y otras actividades humanas. El clima determina 

en alto grado el tipo de suelo y de vegetación propios de una determinada región, 

e influye, por tanto, en la utilización de la tierra destinada a uso agrícola, ganadero 

o forestal (Butler, 1996). 

En la comunidad de Cuetzala del Progreso y murnc1p10 en general, 

predomina el clima cálido subhúmedo con temperatura media anual de 22ºC, con 

lluvias en verano y lluvias invernales. El mes más frío registra 18ºC. La lluvia se 

presenta de junio a septiembre con un promedio de precipitación anual de 1 000 

mm (Tabla 1 y Figura 4), los vientos durante todo el año provienen del sureste y 
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del sur. Predomina un clima apto para el cultivo de maíz y frijol y huertos frutales. 

Aparte de de maíz frijol y otras semillas como ajonjolí y de calabaza, se obtienen 

productos como: mango, aguacate, mamey, caña de azúcar, naranja, plátano, 

papaya, que al venderse generan ingresos económicos para quién los cultiva . 

Tabla 1. La precipitación en Cuetzala del Progreso. 

Estación Coordenadas Años 

de observación 

Cuetzala 18º 07' latitud norte 

99º 50' longitud oeste 

PRECIPITACIÓN 

16 

(con un periodo de observación de 16 años) 

E F M A M J J A s o N D Total 

9.5 0.6 0.9 9.2 62.7 210.3 253.3 253.3 245.3 89.8 15.2 1.8 1129.8 

Fuente: García Enriqueta, Modificaciones al sistema de clasificación climática de 
Koeppen. Instituto de Geografía UNAM. México 1973. 
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2.1.3 Hidrograña. 

Figura 4. VARIACION ANUAL DE LA 
PRECIPIT ACION EN CUETZALA DEL 

PROGRESO, GUERRERO 
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CON BASE EN LOS DATOS PROPORCTONADOS POR ENRIQUETA GARCTA 

El agua está considerada como un recurso de flujo, lo cual significa que es 

renovable en términos de uso humano. El agua superficial incluye los lagos, 

estanques, las corrientes, estuarios, las tierras húmedas, y las presas superficiales. 

El agua subterránea se encuentra en los mantos acuíferos del subsuelo, 

constituidos por arena, grava o roca madre que contiene agua. 

El agua, tanto como el suelo, son elementos del medio ñsico sobre los 

cuales el hombre ejerce un considerable control. La presencia de agua dulce 

influye y ayuda en las actividades económicas del lugar, ya que todos los recursos 

bióticos que forman parte .ele nuestra provisión de alimentos dependen de la 

presencia de grandes cantidades de agua en estado líquido 
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Las dos fuentes principales de agua dulce son los depósitos en superficie y 

los subterráneos. El agua superficial está presente en Cuetzala del Progreso, esta 

es aprovechada por canales para el cultivo agrícola, el ganado y consumo 

humano. 

El río Cuetzala tine su nacimiento a 5 km al norte de la cabecera municipal 

y comienza su recorrido en parte del municipio y posteriormente se convierte en 

afluente del río Balsas y es aprovechado por las comunidades de Cuetzala, 

Cuaxilotla y Tomixtlahuacan desde su nacimiento hasta su desembocadura. El 

agua se necesita diariamente para mantener la vida, cada comunidad humana, 

animal y vegetal tiene un requerimiento de agua, debe haber suficiente agua en 

forma permanente para el ganado, la agricultura, el jardín, la cocina, el baño 

diario, etc. Así, el río, en la comunidad de Cuetzala del Progreso tiene uso en la 

pequeña irrigación de cultivos agrícolas y huertas frutales por medio de presas 

derivadoras y se construyen a lo largo del río y para ello se utiliza material como 

piedras, palos, hojas de árbol y material sintético como hule y tiene como finalidad 

distribuir el agua a través de canales a los terrenos de riego y huertas frutales. 

Las aguas del río se vuelven escasas para los meses de abril y mayo, aún así, no 

deja de ser "la salvación", en parte, de la economía del pueblo por la utilidad que 

tiene para las huertas frutales, plantaciones de caña de azúcar y parcelas de 

cultivo de maíz localizadas a lo largo del río. Además del río Cuetzala, existen 

arroyos como La Fundición, San Juan y la Barranca de Cuaxi (Figura 5), que en los 

meses de septiembre a diciembre son aprovechados con el mismo fin y cubren así 

las necesidades de la población. 

En varios lugares del municipio se encuentran algunas pequeñas lagunas la 

cuales llevan por nombre: El Epazote, Tianquizolco, y Chilacachapa y son 

utilizadas como fuente de abastecimiento de agua para cubrir las necesidades 

humanas. Comunidades como Ahuxotitla, Apetlanca, Chilacachapa, Tlaquilpa, entre 

otras, se encuentran ubicadas fuera de los beneficios de las aguas del río Cuetzala, 
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son los pequeños ojos de agua y las lagunas de gran beneficio para estas 

comunidades. 

2.2 Uso del suelo 

El suelo es una sustancia muy compleja formada por partículas minerales, 

aire y agua. Los suelos tienen vida microscópica vegetal y animal. Son altamente 

dinámicos y pueden cambiar en forma rápida, por lo mismo; son sensibles al 

impacto del hombre. Los procesos que forman los suelos están basados en dos 

variables primarias del ambiente: el clima y la geología y de variables debido a las 

formas terrestres y a la vegetación (Strahler, 1972). 

El suelo de tipo Chemozem consta esencialmente de dos capas: 

inmediatamente después de la cubierta vegetal se encuentra una capa negra, el 

horizonte A, de 0,6 a 0,9 m de espesor y rico en humus. El horizonte B, de color 

pardo o amarillento, que con una marcada línea de separación, se convierte 

claramente en el horizonte C, de color claro. En el horizonte B se acumulan los 

coloides y bases que se han filtrado del horizonte A. Este tipo de suelo no tiene un 

horizonte A2 lixiviado. Son suelos ricos en calcio. También existe el suelo de 

praire o pradera (brunizems) con descalcificación. Este grupo de suelo es similar 

al chernozem en su perfil y aspectos generales, pero se diferencia en que carece 

del exceso de carbonato de calcio. Es un suelo tipo de transición entre los 

principales grupos en los que se divide el suelo, es decir; el pedocal y el pedalfer 

(Strahler, 1972). 

El área en estudio cuenta con suelos aptos para el cultivo agrícola, como el 

chemozem o negro. También cuenta con el suelo pariré o pradera (brunizems) 

este tipo de suelo es propio para la ganadería. La superficie censada por la 

Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) tiene un registro de 49 980 ha (Mranda, 

1990). La actividad ganadera se desarrolla en un área de 10,756 ha de pastos y 
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praderas naturales. La superficie destinada a la agricultura es de 4 603 ha que 

representan el 9.2% de la extensión territorial municipal, de las cuales el 90.5% 

son de temporal, un 8.3% de riego y el 1.2% de humedad (SEGOB, 1980). 

La vegetación constituye un elemento del paisaje. La morfología de las 

plantas y su modo de asociación varía de un modo sistemático según sea la latitud, 

altitud y la posición respecto al continente. Existe también una relación entre la 

vegetación, paisaje y clima. Las plantas como fuente de combustible, vestido, 

refugio, etc, constituyen un recurso natural para el hombre. Los habitantes de la 

comunidad de Cuetzala del Progreso hacen uso de la vegetación natural, en las 

construcciones de sus casas emplean madera la cual cortan en el monte y en su 

dieta incluyen retoños de guaje y shascua y hierbas como quelites, malvas, 

verdolagas y papalos. 

La vegetación predominante en este lugar de estudio es la selva baja 

caducifolia con árboles que no alcanzan los 15 metros de altura y tiran sus hojas 

en épocas de secas; se distribuyen en las laderas de cerros con suelos bien 

drenados. Entre las especies vegetales más comunes se encuentran: 

El cacaloxóchitl o flor de mayo (Plumeria rubra L.), Tepechicle o torito 

(Stemmadenia bella Miers), Cirian o cuatecomate (Crescentia alatta), Clavellina 

(Bombax ellipticum), Pochote (Ceiba aesculofolia), Copal (Bursera bicolor), Copal 

amargo (Bursera bipinnata), casahuate o árbol del venado (Ipomonea 

murucoide), Pegahueso o palo amarillo (Euphorbia fulva), Cuachalalate 

(Amphipterygium adstringens), caobilla o zopilopatle (Swietenia humilis), 

Guayacán (Conzatia multiflora), Parata (Enterolobium cyclocarpum), Colorín 

(Erythrina americana), Guamuchil (Pithecollobium dulce), Guaje (Leucaena 

esculenta), Cuajiote o papelillo), bonete (cariaca mexicana), Tzompancuatli 

(Erythrina americana), (Colín y Monroy, 1997). 
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En la localidad de Cuetzala del Progreso se practica la agricultura como 

actividad principal dentro de la economía local, un 70% la población de la 

comunidad se desempeña en actividades primarias (INEGI 2000), la agricultura 

que existe actualmente, es el resultado de un largo proceso evolutivo del sistema 

donde el hombre vive, el cual explota para su propio beneficio (Galo y Natividad, 

1998). En esta comunidad, los campesinos practican el sistema de cultivo de 

tumba, roza y quema. En esta práctica agrícola se elige una porción de tierra, se 

desmonta parcialmente mediante el corte de maleza, arbustos y árboles. Al final 

de la temporada más seca del año (en los meses de abril y mayo), se lleva a cabo 

el desmonte, es decir, se queman todos los troncos de los árboles, arbustos y 

ramas secas que se han cortado. La quema de este material forma un suelo 

suelto y fiable, enriquecido con cenizas que contienen minerales vitales, y en la 

que el campesino puede sembrar con una simple estaca para cavar, teniendo así 

un suelo con abundante humus, el cual el será aprovechado por el agricultor para 

tener una buena cosecha, aunque los efectos benéficos de este tipo de agricultura 

decrecen con el tiempo. 

Esta forma de cultivar la tierra ha permanecido vigente durante muchos 

años. En este tipo de agricultura el insumo de la mano de obra se intensifica en 

forma esporádica especialmente cuando se levanta la cosecha de la siembra. El 

insumo de capital es extremadamente limitado; la yunta de bueyes, el azadón y la 

estaca (cuña) de cavar se usan como herramientas principales. En el cultivo de 

tumba, roza y quema el agricultor aparte del producto que siembra obtiene 

alimento para el ganado y bestias de carga, postes para la construcción de cercas 

y casas además de combustible (leña para el hogar) dejando al suelo desprovisto 

de vegetación y expuesto a la erosión en muchas ocasiones. El suelo al verse 

desprovisto de vegetación es mas vulnerable a los agentes erosivos como el agua 

y el viento y a largo plazo se pierde con ello la oportunidad de tener una buena 

cosecha ocasionando en los campesinos desinterés en la siembra y buscar nuevas 

opciones de ingresos fuera de su lugar de origen. 
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Muchos de los campesinos siembran en Tlacolol, es decir, en un terreno 

desmontado que se utiliza para sembrar milpa o un pequeño huerto, 

principalmente de sandía, melón y chile. Debido a lo accidentado del terreno, el 

Tlacolol es un área de pendiente pronunciada y con escasa capacidad para 

sembrar ya que en él pueden encontrarse bastantes rocas las cuales son una 

limitante para el gran cultivo. En un Tlacolol pueden sembrarse hasta veinte 

cuartillos de maíz (con una equivalencia aproximada a 30 kg . de maíz). Una 

característica muy propia de este terreno es que se siembra con espátula, 

azadón, barretilla y pico. 

La accidentada topografía no ha permitido la formación de grandes llanos. 

Las mejores tierras de la comunidad de Cuetzala del Progreso se encuentran en los 

pequeños valles, pie de montes y a lo largo del río las tierras dedicadas a la 

fruticultura y el resto de la superficie se encuentra cubierta por la vegetación 

natural (figura 6). Por lo accidentado de la topografía, las tierras de siembra se 

aran con yunta de bueyes y con bestias mulares y ha permitido que los 

campesinos se dediquen a una agricultura de subsistencia propia, que depende de 

la oportunidad con la que se presenten las lluvias. Cuando comienza a llover, 

todos los terrenos se surcan con arados de hierro jalados por yunta de bueyes o 

mulas. En junio y julio se siembra. Cuando las semillas sembradas comienzan a 

crecer se le dan los beneficios, es decir se desyerba y se le pone fertilizante. A 

partir del mes de octubre cuando la siembra ya dio fruto, los campesinos pizcan el 

producto y en noviembre y diciembre ya tienen su producto guardado en casa, el 

cual será empleado en el gasto familiar. La agricultura es la actividad económica 

que se practica y sirve en gran parte de sustento familiar; proporciona productos 

básicos como el maíz, frijol y semilla de calabaza, y ajonjolí y cacahuate en menor 

grado. La fruticultura ocupa tan sólo una pequeña porción de superficie y aunque 

la producción de mango y mamey es alta, los costos de transporte al mercado 

tienen un alto costo debido a la distancia; 37 km se tienen que recorrer para 

vender los productos en la ciudad Iguala o Teloloapan y, por lo tanto, es mayor el 
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requerimiento de combustible, víveres y trabajo físico, entre otros. Hay ocasiones 

que los productos no llegan a venderse a buen precio y no llegan a redituar a su 

dueño. La ganadería se practica en forma desordenada y los beneficios que brinda 

son principalmente carne y leche para consumo o venta local. 

Actualmente un campesino que cuenta con una o más hectáreas de tierra 

para sembrar y con una yunta para trabajar en el terreno de temporal, puede 

sembrar hasta 40 cuartillos de maíz, frijol y semilla de calabaza, teniendo la 

esperanza de cosechar los productos que se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Valor del producto en el mercado. 

PRODUCCIÓN 

40 Cargas de maíz (6 000 kg.) 

1 Carga de frijol (150 kg.) 

3 Cargas de semilla de calabaza (300 kg.) 

2500 Manojos de pastura (zacate) 

20 Pacas de hoja de mazorca para las vacas 

Total 

COSTO EN EL MERCADO 

$12,000 

500 

4,500 

10 ,000 

1,000 

$28,500 
Fuente: Elaboración propia de la información obtenida en forma dlrecta, 2003 . 

A esta cantidad global de producción no le ha restado los gastos, como por 

ejemplo: la despensa alimenticia, el alquiler de mano de obra (si fue requerida), el 

costo elevado del fertilizante y otros implementos requeridos para la siembra. 

35 



Un cuartillo de maíz es equivalente a 1.5 kg, una carga de maíz (100 

cuartillos) es equivalente a 150 kg. Si un agricultor siembra 20 cuartillos de maíz 

(30 kg.) para lograr una buena cosecha tiene que fertilizar o abonar su tierra. 

Para ello tiene que emplear 42 bultos de sulfato de amonio los cuales cuestan 

entre 70 y 80 pesos por lo que pagan un total aproximado de 3 000 pesos más los 

gastos extras que se emplean durante la siembra y cosecha. 

Es por ello que muchos campesinos ya no siembran la tierra, pues son 

demasiados el trabajo físico y los gastos empleados además de los beneficios 

económicos obtenidos son escasos. Cuando un campesino desea vender su 

cosecha, muchas veces sucede que no existe la posibilidad de compra y si la hay el 

precio que pagan por ello es muy bajo. 

El comercio tiene un carácter local, está representado por pequeños 

empresarios y comerciantes que entran al juego de la competencia y luchan por 

vender sus productos, el 10% de la población de la comunidad de Cuetzala del 

Progreso se emplea en actividades del sector terciario (INEGI 2000). Los 

establecimientos comerciales están representados por tiendas de abarrotes o 

misceláneas y tiendas de ropa mezcladas con calzado y mercería. El pequeño 

mercado tiene locales con verduras: los chiles y jitomates son los que más se 

compran, la carnicería vende su producto sólo cada tercer día a la semana. 

Algunos de estos comerciantes han logrado ocupar una posición y estabilidad 

económica determinadas. Las actividades comerciales son principalmente en una 

escala local. 
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2.3 POBLACIÓN 

El censo de población INEGI del año 2000 registra una población total 

municipal de 9 869 habitantes de los cuales 4 737 son hombres y 5 131 mujeres. 

Cuetzala del Progreso es la cabecera del municipio del mismo nombre y 

cuenta con una población aproximada de 2 451 habitantes de los cuales 1 150 son 

hombres y 1 301 mujeres. 

Tabla 3. 

POBLACIÓN TOTAL Y POR LOCALIDADES DEL DECENIO DE 1920 AL 

2000. 

ANOS 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
CUETZALA DEL 948 2155 2186 2252 3292 2431 2491 2746 2451 
PROGRESO 
AHUAXOTITLA 84 181 253 267 308 398 435 466 521 
APETLANCA 396 718 781 971 1231 1198 1304 1243 1112 
CHILACACHAPA 1907 2371 2701 3095 3656 3676 2292 2445 14 
CUDRIUA NUEVA 104 235 222 66 79 10 24 722 
CUAXILOTLA 147 298 351 429 113 681 687 553 2165 
LIMON REAL 66 188 232 162 418 196 70 38 27 
MICHAPA 158 185 102 82 44 
MOLONEAL 57 107 65 53 119 127 131 60 
OJO DE AGUA 76 118 79 67 66 71 
PAROTA 157 72 so 108 53 7 
SAN FRANCISCO 57 11 119 90 188 247 210 230 
LAGUNITA 
SAN LUIS 45 170 161 108 132 
TIANQUIZOLCO 246 544 613 756 172 956 1048 892 905 
TLACAQUIPA 81 252 652 450 882 479 774 654 821 
TLAQUILPA 59 115 146 196 576 260 253 222 286 
TOMIXTLOAHUCAN 66 199 86 51 210 127 141 192 278 
ZOMPANTITLAN 98 78 70 71 17 6 
POBLACION 4167 7566 8267 9190 11558 11423 11101 10152 9869 
TOTAL 
MUNICIPAL 

Fuente: INEGI. Censos de población, 1920 al 2000. 
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Este cuadro muestra el aumento y disminución de la población en el 

municipio de Cuetzala del Progreso cada 10 años. Es a partir del decenio de 1920 

a 1960 cuando se empieza a dar un incremento en la población del municipio en 

general. De 1970 a la fecha la tabla registra un decremento en la población y tal 

vez uno de los motivos de este fenómeno se deba al proceso migratorio que se ha 

dado en este lugar. La comunidad de Cuetzala del Progreso ha tenido a partir de 

1920 hasta la década de 1990 un aumento en la población, es hasta el año 2000 

cuando la población decrece. 

2.4 Infraestructura de la comunidad 

Dentro de cualquier economía espacial, ya sea que se trate de una isla o de 

tocio el globo, las personas deben interactuar sobre el espacio para intercambiar 

información y adquirir bienes y servicios necesarios para la supervivencia. El 

transporte y la comunicación crean una utilidad del lugar (Butler, 1996). Las 

diferentes culturas siempre han desarrollado respuestas tecnológicas para resolver 

el problema de la distancia y comunicación a través de la historia. La 

domesticación del caballo y otros animales de tiro, la creación de caminos y 

carreteras pavimentadas, vehículos con rueda, han sido útiles en el desarrollo 

económico de los lugares. 

En Cuetzala del Progreso, toc:lavía hace cuatro décadas; fue una época en 

que las condiciones eran difíciles para los que comerciaban proc:luctos y tenían que 

salir a las ciudades de Iguala y Teloloapan, Cuernavaca y México; entonces los 

habitantes del pueblo en general vivían de manera casi aislada, entonces surgieron 

hombres hábiles para dirigir la construcción o mejoramiento de brechas, caminos 

reales (caminos antiguos) donde por medio de la arriería salían o entraban los 

proc:luctos al pueblo junto con la población que tenía alguna necesidad de viajar. 

En este lugar siempre ha sido difícil la comunicación debido a su posición 

geográfica y su difícil topografía, ya que el relieve es critico en el desarrollo de la 
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transportación, en tierras con laderas empinadas, o tierras con poco drenaje, 

incrementan enormemente los costos de construcción, operación y mantenimiento 

de caminos. Actualmente se cuenta con tres vías principales que comunican a los 

habitantes de esta comunidad con las demás comunidades del municipio y con las 

ciudades vecinas, la primera de ellas es la de Cuetzala-Iguala-México, y la segunda 

es de Cuetzala-Teloloapan. Las carreteras Cuetzala-Aplaxtla y Cuetzala-Balsas 

tienen poca importancia dentro de la comunicación de este lugar, además son 

escasamente transitables debido al poco mantenimiento que se le ha dado. 

En 1972 tuvo lugar un programa de caminos de mano de obra establecido 

por el gobierno federal, en ese momento las autoridades del municipio de Cuetzala 

aprovechan para comunicar la cabecera con la mayoría de sus localidades, por 

ejemplo se construyeron los caminos Iguala-Cocula-Tianquizolco-Cuetzala; Balsas

San Luis-Cuetzala y Sauces-Teloloapan y por último el camino que une 

Tianquizolco, Chilacahapa e iguala {Miranda, 1990). 

Hasta antes de 1985, casi el total de las viviendas de esta localidad estaban 

hechas de adobe con techo de teja; actualmente existen nuevas construcciones 

hechas con ladrillo y concreto que los habitantes han adquirido con divisas que sus 

emigrantes envían desde Estados Unidos. El paisaje se está transformando, ya no 

existe homogeneidad en las construcciones; las antiguas casas de adobe están 

siendo sustituidas por casas de concreto que reflejan el "progreso" en esta 

comunidad. 

La localidad cuenta con servicio eléctrico, Centro de Salud y servicios 

médicos particulares y biblioteca pública. Tiene dos escuelas de nivel preescolar, 

dos de educación primaria, una de educación secundaria y una de bachillerato 

(Figura 7). El ayuntamiento municipal se encuentra en esta comunidad y es aquí 

donde se realizan las transacciones económico administrativas de todo el 

municipio. Hace 15 años se habilitó el sistema de agua potable y drenaje. 
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CAPITULO III 

LA EMIGRACIÓN EN CUETZALA DEL PROGRESO, GUERRERO 

3.1 La emigración en Cuetzala del Progreso hacia Estados Unidos 

Hasta hace tres décadas (1970), cuando el proceso migratorio a Estados 

Unidos no era tan notorio, la gente en su mayoría vivía de una manera muy pobre, 

así nos lo revelan las vivencias y testimonios que ha proporcionado la gente que ha 

vivido en Cuetzala desde su infancia y que ha notado los cambios que se han dado 

a través del tiempo. Las casas eran en su totalidad de adobe y teja, de palma y 

bajareque (pared de troncos, ramas varas y lodo que sostienen un techo de 

palma). Hombres y mujeres tenían que emplearse de jornaleros con el patrón (la 

gente más pudiente económicamente) para poder mantenerse, con la ayuda 

también de su trabajo en el campo y cosecha obtenida de la siembra. Dentro del 

núcleo familiar los gastos estaban orientados a: 

- Obtener petróleo, azúcar, sal de grano y café. 

- Pagar el molino y hacer las tortillas. 

- Comprar ropa para la familia, constituida por escasas prendas por persona. 

- Comprar huaraches para los miembros de familia. 

- Comprar lo necesario para la siembra del próximo temporal como: semillas, 

bestias de carga, así como tener dinero suficiente para arrendar tierras o para su 

preparación. 

- Obtener aves de corral como gallinas y guajolotes principalmente, importantes 

para la manutención familiar. 

A continuación se expone un testimonio de un ciudadano del pueblo de 

Cuetzala del Progreso con educación media superior y técnico en reparación de 

aparatos electrónicos que relata algunos acontecimientos y cambios que han 

sucedido en su comunidad desde su infancia hasta años actuales: 
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"Cuando era niño, hace 29 años (1975), recuerdo que la mayoría de la 

gente de Cuetzala del Progreso vivía en condiciones de pobreza. No había dinero 

para comprar nada y claro no había tampoco muchas cosas para vender. Las 

familias eran numerosas compuestas entre ocho y catorce miembros. En mi 

familia fuimos trece hermanos de los cuales actualmente vivimos nueve. 

Teníamos solamente lo muy necesario para vivir, hay veces que andábamos 

calzados con huaraches y a veces descalzos. La ropa que usábamos era de manta 

y retazo (recortes de tela de diferente material y colores), confeccionada muchas 

veces por nuestra vecina, calzones muy sencillos eran nuestras prendas. Igual que 

nosotros, muchas familias no tenían electricidad en sus casas, se alumbraban con 

candiles que consumían cantidades fuertes de petróleo. Cuando era pequeño ya 

no vivía con mis hermanos mayores porque se habían ido a la ciudad de México y 

a Estados Unidos a trabajar y ganar dinero y poder ayudar al resto de la familia. 

Mis hermanos menores y yo sí pudimos terminar nuestros estudios primarios. 

Recuerdo que muchos niños iban a la escuela descalzos y mal alimentados y 

además sin material escolar como lápices y cuadernos para escribir y realizar las 

tareas. Veía en la enseñanza mucha deficiencia, así como también veía en las 

familias humildad, compañerismo y sentido de cooperación . Son muchos los 

esfuerzos que se requieren para ir a la escuela, pero con todo y eso se logra si se 

desea. Al terminar mis estudios de nivel secundaria me di cuenta que tan solo dos 

compañeros continuaron con sus estudios de bachillerato; los demás, en su 

mayoría tenían el firme deseo de realizar el sueño americano, sus ojos estaban 

puestos en ir a trabajar a los Estados Unidos. Me di cuenta que la influencia de 

amigos y la ayuda de familiares que vivían allá, los respaldaba. Hasta hoy puedo 

hacer un recuento de compañeros y amigos con quienes viví en Cuetzala y puedo 

decir que al menos un noventa por ciento de ellos ha pisado tierra estadounidense 

siendo inmigrantes ilegales, aunque creo que el ser ilegal no les preocupa tanto 

como el trabajar y ganar dinero. Noté con el paso del tiempo cómo iban 

cambiando el tipo de construcciones en el pueblo y el dinero que enviaban de 

Estados Unidos entraba al juego del "progreso". Las casas construidas de adobe y 

teja, bajareque y palma pasaron a ser de concreto. Las calles empedradas fueron 
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recubiertas de cemento y el gobierno municipal comenzó a gestionar obras 

públicas para beneficio de la comunidad. Se remodeló el H. Ayuntamiento 

Municipal y se hizo la biblioteca. Hoy en día se observa un paisaje distinto en 

cuanto a la imagen física del pueblo". 

Se considera que este testimonio refleja las condiciones generales del modo 

de vida de la comunidad de estudio, condiciones de pobreza y necesidad, quizá los 

primeros motivos de la emigración. Con el proceso migratorio se tiene una 

transformación del paisaje físico del pueblo y también cambia el nivel de vida de la 

población. Actualmente son más las necesidades económicas que tiene la 

población, "ya no se vive como antes", el interés de tener una casa arreglada, 

gozar de aparatos electrodomésticos, una camioneta o hacerse de tierras y 

propiedades son las aspiraciones a realizar. Con todo y los cambios de progreso 

que se han dado, es poco aun el intercambio comercial que existe en esta 

localidad y la falta de empleo e ingresos monetarios. La población en condiciones 

de trabajar tiene que ocuparse en alguna actividad laboral y cubrir sus necesidades 

económicas y como no existe la posibilidad de sobresalir en su lugar de origen, se 

toma la determinación de emigrar hacia a otras ciudades del país y a Estados 

Unidos principalmente y convirtiéndose esta comunidad en expulsora de migrantes 

ya que es más la población que emigra que la que vive en el lugar de origen 

(Figura 8). 

Considero que a partir de 1985 la migración hacia Estados Unidos se 

convertía en un fenómeno que se experimentaba día tras día, pues varios de mis 

vecinos y conocidos tomaban la determinación de emigrar. Su razón de ser era 

predominantemente de tipo económico, los lugareños que tomaban esa 

determinación su familia no tenía por lo general cubiertas sus necesidades básicas 

pues en realidad no había muchas comodidades en el hogar. La gente que se iba 

aspiraba a tener una buena casa y aparatos electrónicos y la decisión de emigrar 

se convertía en una realidad que acarreaba algunas dificultades, entre ellas, el 
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dejar a la familia con pocos miembros varones para realizar las actividades del 

campo y ayuda para las actividades domésticas en caso de las mujeres. 

Figura 8. POBLACIÓN MIGRANTE EN RELACIÓN 
CON LA QUE VIVE EN CUETZALA DEL 

PROGRESO 
HACIA OTRAS PARTES DEL PAIS. 

VIVE EN EL LUGAR 

FUENTE: ENCUESTA A PLICA DA A LA COMUNIDAD DE CU ET ZA LA . 2003. 

Para la década de los noventa, la migración en Cuetzala del Progreso 

comienza a tener un auge que involucra a gran número de personas como niños, 

adolescentes y adultos, y su efecto ha sido más notorio no solo en la cabecera sino 

también en las demás comunidades del municipio. 

De 1990 a la fecha, se observa que los nuevos migrantes ya tienen presente 

la experiencia migratoria de sus padres, tíos, abuelos y amigos y viajan también 

pensando en mejorar su situación económica, ya que sus necesidades están 

medianamente cubiertas. Los migrantes más recientes, es decir, del año 2000 a la 

fecha su decisión de migrar radica en ocupar un estatus cada vez más alto dentro 

de la localidad, así como satisfacer el deseo de aventura que ha nacido desde 

cuando era pequeño al escuchar de los logros y las vivencias de los que regresan 

del norte. 
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3.2 Causas 

Dentro de los municipios del estado de Guerrero, Cuetzala del Progreso 

destaca como un municipio con muy alto índice de migración (figura 9). Esto 

mismo refleja que la comunidad de Cuetzala del Progreso, junto con las demás 

poblaciones del municipio, ha tenido una destacada contribución migratoria hacia 

Estados Unidos. En el conjunto de fuerzas que estructuran este complejo sistema 

migratorio conviene destacar las siguientes: la insuficiente dinámica de la 

economía regional y local para absorber el excedente de fuerza de trabajo; la 

demanda de mano de obra mexicana en los sectores, agrícola, industrial y de 

servicio en Estados Unidos; la considerable diferencia salarial entre ambas 

economías, la tradición migratoria hacia el vecino país del norte y la operación de 

complejas redes sociales y familiares que vinculan los lugares de origen y destino, 

las cuales facilitan la experiencia de migrar (Figura 10). 

Los factores que estructuran el complejo sistema migratorio pueden 

agruparse en: 

a) Los vinculados con la oferta-expulsión de fuerza de trabajo, por ejemplo, la 

insuficiente dinámica de la economía nacional para absorber el excedente de 

trabajo. 

b) Los relacionados con la demanda-atracción, por ejemplo, la evolución de los 

sectores agrícolas, industrial y de servicios en Estados Unidos y la demanda de 

trabajo migrante. 

c) Los de carácter social que ligan a los migrantes con la familia, las comunidades 

de origen y de destino (Turian, 2000). 
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El trabajo de campo realizado (aplicación de encuestas y entrevistas) para 

comprender el fenómeno de la emigración en Cuetzala del Progreso hacia Estados 

Unidos consistió la aplicación de 39 encuestas a 39 familias, es decir, se aplicó una 

encuesta por familias. Se obtuvo un total de integrantes de las familias de 327 

miembros de los cuales 173 son hombres y 154 mujeres. Del total de integrantes 

de las familias encuestadas, 127 personas han tenido experiencia migratoria hacia 

Estados Unidos de los cuales 89 son hombres y 38 mujeres. 

Los resultados que revela la encuesta en cuanto a los factores vinculados 

con la oferta-expulsión de la fuerza de trabajo en esta comunidad, están 

relacionados con la falta de empleo como factor predominante. Un 75% de la 

población que emigra lo hace principalmente por la insuficiente dinámica en cuanto 

al empleo, 20% respondió que migra por el factor atracción y tan solo un 5% lo 

hace por la ayuda de familiares y amigos (figura 10). 

Figura 10. LA MIGRACIÓN EN CUETZALA DEL 
PROGRESO HACIA ESTADOS UNIDOS 

MIGRA POR LA AYUDA 
MIGRA POR EL FACTOR ATRACCIÓN 5%DE FAMILIARES Y AM IGOS 

75% 

MIGRA POR FALTA DE EMPLEO 
FUENTE : ENCUES TA A PLICA DA EN LA CO MUNIDAD OE CUETZA LA , 2003. 
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En cuanto a las causas que se relacionan con los factores de la demanda

atracción encontramos que un 20% de la población encuestada respondió que 

emigra porque la idea de ir a Estados Unidos lo atrae bastante, ya que los jóvenes 

migrantes pretender salir a trabajar con la intención de remediar su situación 

económica y ponerle fin a sus inquietudes: 

"Los jóvenes al ver que sus vecinos y amigos se van y regresan con dinero 

creen que en Estados Unidos hay trabajo, que pueden ahorrar 

y comprar las cosas que necesitan. Por esa razón es que mis hijos han decidido 

irse para ganar dinero, ayudarnos y arreglar la casa y como puede ver, aunque 

poco ya han logrado". 

Sr. Rosalío Maxínez. 

La influencia psicológica que ejercen los jóvenes migrantes respecto a los 

no migrantes, puede considerarse como un factor que motiva a quienes tienen la 

intención de salir de su lugar natal en busca de nuevas oportunidades de vida y en 

propagar la idea de que en Estados Unidos hay trabajo y que existe la "posibilidad 

de ganarse la vida en una forma tranquila". 

Solo un 5% de la población respondió que decidió emigrar por la ayuda de 

familiares y amigos que ofrecieron su apoyo económico en el cruce de la frontera, 

así como ayudarles a establecerse y conseguir un empleo en el lugar de destino. 

Aunque la mayoría responde que su determinación de emigrar está basada en lo 

económico, no hay que olvidar que gracias a la ayuda que se ofrece de parte de 

familiares, amigos y personas con experiencia migratoria, se logra el proceso de 

emigrar. 

Los resultados de la gráfica reflejan que falta de empleo es el factor más 

importante que ayuda al proceso migratorio, en esta comunidad la opción que 

tienen es ocuparse en actividades agrícolas y ganaderas y son insuficientes los 

ingresos monetarios que obtienen los lugareños al vender su fuerza de trabajo y 
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los productos obtenidos en la siembra y a ello puede unirse "la escasa 

disponibilidad de tierra cultivable, la cual puede ser limitada, tanto por la 

insuficiencia física de la tierra aprovechable, como por la monopolización de los 

grandes propietarios, además de los factores de estancamiento que resultan de la 

incapacidad de los productores en la economía de subsistencia para elevar la 

productividad de la tierra, las crisis de los últimos tres lustros, las devaluaciones 

constantes del peso y el aumento de las ganancias esperadas de la emigración han 

hecho que este fenómeno sea constante" (Singer, 1972);. 

3.3 Consecuencias, sociales y culturales de la emigración en Cuetzala del 

Progreso 

La migración es un fenómeno con efectos múltiples y diferenciados tanto en 

México como en Estados Unidos. Sus repercusiones más visibles se aprecian en la 

oferta y la demanda de trabajo, en beneficios y costos fiscales para los distintos 

órdenes de gobierno y en las vinculaciones e influencias mutuas que se producen 

entre la vida familiar de los migrantes y su entorno social, cultural y político 

(Turian, 2000). 

3.3.1 Económicas 

Se menciona muy a menudo que la emigración de gente mexicana hacia el 

país vecino del norte constituye un factor importante para el desarrollo económico 

de los lugares de origen por el peso que ejerce en estas economías el envío de 

remesas en dólares, las cuales se emplean en el sustento de la economía familiar 

y en gastos productivos de las actividades que realizan. 

El migrante se ve motivado por la búsqueda de mejores oportunidades de 

empleo y de ingresos. La subvaluación del peso hace más atractiva la 
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emigración, ya que los ingresos en dólares, por lo menos, permiten tener un poder 

adquisitivo fuerte en Estados Unidos, pero mucho mayor en México. 

Las remesas representan para Cuetzala del Progreso el beneficio más 

directo y cuantificable de la emigración hacia Estados Unidos. Los beneficios que 

se tienen en esta población son muchos, ya que muchas son también las familias 

que tienen gente que radica en el país vecino. 

De las personas encuestadas respondió que el 90% de población que 

emigra y trabaja en estados Unidos envía remesas. Éstas remesas se ven cuando 

un migrante consigue un empleo en el cual gana entre los 600 y 1 200 dólares al 

mes. Un 75% de esta población envía dinero a sus familiares en un promedio de 

1 000 a 3 000 dólares al año y en un 15% los envíos sobrepasan ese promedio, es 

decir que hay gente que puede llegar a mandar remesas de entre los 3 100 a los 6 

000 dólares al año, pero hay quienes no envían ninguna cantidad a sus familiares 

(Figura 11). 

Figura 11 . ENVÍO DE REMESAS AL LUGAR DE ORIGEN 

ENVÍA 

DE 3 000 A 6 000 DOLARES 10% NO ENVÍA REMESAS 
AL AÑO 

FUENTE: ENC UESTA APLICADA A lA COM UNIDAD 
DE ClJETZALA 2003 

ENVÍA DE 1 000 A 3 000 
DOLARES AL AÑO 
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Por los resultados obtenidos en la encuesta se observa que el dinero de las 

remesas aquí recibidas son utilizadas principalmente para el gasto familiar que 

corresponde al gasto corriente, que incluye entre otros, alimentación, vestido, 

mantenimiento de la casa, salud, transporte, esparcimiento y educación. 

En segundo lugar destacan las remesas utilizadas en la compra, ampliación 

y mejora de vivienda, en este rubro de gastos se incluye tanto la compra de 

vivienda y terrenos para el hogar que son adquiridos a través de las ofertas que 

hacen los propietarios de huertos frutales, parcelas para siembra, terrenos para 

uso habitacional y bienes inmuebles. 

En última instancia, parte de las remesas enviadas son utilizadas en la renta y 

compra de terrenos para la siembra y el ganado. Se incluye también la compra 

de implementos agrícolas como arados, azadones, insecticidas, fertilizantes, la 

instalación de algún negocio (inversión productiva) y el ahorro. 

Un efecto, quizá hasta cierto punto negativo es que el envío de remesas 

hace que algunos lugareños pongan poco interés en las actividades agropecuarias, 

con lo cual se convierten en dependientes de las remesas enviadas y en fuerza de 

trabajo no autosuficiente para cubrir las propias demandas por lo menos 

alimenticias de su familia 

Un 45% de la población encuestada de respondió que tiene tierras de 

cultivo, mientras que un 55% carece de ellas. Hasta 1995 la mayoría de la 

población cultivaba para obtener sus productos agrícolas destinados a la 

manutención familiar y en la actualidad siembra, tan sólo el 20% de la población. 

Con estos resultados puede decirse que el abandono de las tierras de cultivo es 

cada vez más frecuente, la falta de interés en las actividades agrícolas, frutícolas y 

ganaderas es una de las consecuencias visibles en esta comunidad. 
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La mayoría de las familias que reciben dinero de sus familiares que viven en 

Estados Unidos han mejorado su condición económica y nivel de vida y un 12% de 

la población encuestada contestó que sus condiciones son las mismas o quizá 

peores. 

El siguiente comentario lo hace una ama de casa con una edad de 60 años 

quién desde su infancia ha vivido en Cuetzala del Progreso: 

"Yo creo que irse a Estados Unidos no ayuda en mucho. 

Mis hijos tienen muchos años por allá y no han hecho la gran fortuna. 

Si vivieran aquí, al menos ya tendrían su casita y sus animalitos, 

y ahora están peor porque no tienen nada allá ni tampoco aquí". 

Sra. Margarita Ramírez. 

Esta situación sucede muy a menudo con la gente al decidir emigrar no 

logra realizar sus objetivos económicos. En vez de mejorar empeoran su situación 

quedan en peores condiciones: endeudados al pedir dinero prestado para irse o 

venden algún bien material y al no irles bien se quedan sin nada. 

Para las gentes que les resulta un éxito el haber emigrado, aunque en un 

principio están endeudados, posteriormente en el transcurso de seis meses en 

promedio, logran pagar su deuda tanto en México como en Estados Unidos. El 

80% de los encuestados respondió que al emigrar pide dinero prestado para salir 

de su lugar de origen, el préstamo es entre 2 000 y 5 000 pesos. Los que 

atraviesan la frontera como "mojados" solicitan el servicio de un coyote, pagado al 

momento por un familiar o amigo. Los servicios de quien los cruza la frontera 

tiene un costo de entre 1 500 a 2 500 dólares los cuales deben ser pagados al 

llegar a su destino. Después de estos logros, una vez adaptándose a su nuevo 

sistema de vida, las remesas empiezan a llegar para la ayuda de sus familiares. 
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3.3.2 Sociales. 

Del 100% de la población encuestada en la comunidad de Cuetzala del 

Progreso, un 42% corresponde a la población que vive actualmente en este lugar 

en el que la mayoría registra una edad de más de 40 años o menos de 14 años. 

De acuerdo con datos obtenidos en la encuesta puede afirmarse que, de manera 

general, en esta comunidad existe una población compuesta por gente adulta y 

por niños. 

Quien emigra hacia Estados Unidos lo hace en la edad de 14 a 18 años y 

en menor grado de los 19 a 25 años. Con estos datos se puede decir que al ser 

una población joven la que emigra, el lugar de origen queda sin recursos 

humanos suficientes para atender las actividades económicas que se desarrollan, 

sobre todo si se considera que la mano de obra joven suele ser más productiva. 

Esta población joven en edad apta para trabajar se emplea en Estados Unidos 

donde deja su fuerza de trabajo. Al tratarse de una población económicamente 

activa, se habla de mano de obra productiva y eficiente, mientras que en la 

población de edades más avanzadas y de menores de edad económicamente, no 

es costeable. Por tanto, la pérdida de capital humano es el costo más importante 

que tiene la migración de este lugar debido a la selectividad de los emigrantes que 

son más jóvenes y que tienen mayor potencial humano. La encuesta refleja que la 

mayoría de los emigrantes lo han hecho en los años de 1991 al 2003, de un total 

de 127 migrantes sucede que el 69% ha sido una población compuesta por 

hombres y el 31 % por mujeres. 

Desde la perspectiva demográfica se proyecta que la pérdida poblacional 

reducirá el crecimiento potencial de la población en edad de trabajar en un 40% 

en esta comunidad de estudio. La tasa de fecundidad decrece y por tanto el 

crecimiento poblacional de la localidad. También la emigración contribuye al 

crecimiento social de las ciudades de destino, como ocurre en las ciudades de 

Chicago Illinois, San Francisco california, ciudades de los Estados de Arizona y 
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Texas, Atlanta y Colorado, lugares a los que más se dirigen los migrantes según la 

encuesta. 

Otros efectos sociales que tiene el impacto de la migración en Cuetzala del 

Progreso, en el caso de emigrantes varones con hijos, es el abandono de hogares 

y la falta de identidad de los hijos con la figura paterna. La pérdida por muertes 

de familiares al cruzar la frontera y también la pérdida de familiares que aunque 

están vivos jamás han regresado es un efecto social y psicológico caro que pagan 

los familiares que los esperan y añoran en el lugar de origen. 

3.3.3 Consecuencias culturales 

Cuando se observan de cerca las de variantes de los seres humanos, no 

sorprenden tanto las diferencias entre sus rasgos físicos como la infinita diversidad 

de sus modos de vivir y de sus costumbres. Si se examinan esas diferencias, 

pronto se advierte que se trata de diversidades de lenguaje, de ideas, de 

creencias, de los códigos sociales, de los ritos y las concepciones artísticas, éticas y 

religiosas. También se descubre que estos elementos se hayan presentes en todos 

los grupos humanos, que constituyen la creación propia y particular de cada uno 

de ellos, y en consecuencia son distintos de los demás. 

Todos los elementos propios del mundo humano conforman la cultura, que 

es, por tanto, la característica del hombre en sociedad (Enciclopedia Hispánica, 

1996). Las palabras, los tabúes, las ceremonias religiosas, el modo de vestir y de 

hablar etc., son factores constituyentes de un pueblo mediante los cuales existe 

una cohesión y una identificación cultural de los seres humanos. 

El Diccionario Enciclopédico Bruguera señala que la cultura es el conjunto de 

elementos materiales e inmateriales que cada sociedad dispone para 

interrelacionarse con el medio y de él obtener la subsistencia, que abarca técnicas, 

normas sociales y sistemas de valor generados a través del desarrollo histórico del 
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grupo, que incluye: lenguaje, organización, sistemas sociales, económicos, 

políticos11 tecnológicos y religiosos; así como todas las resultantes de la actividad 

humana como son casa, vestido, alimentación y herramientas. 

En Cuetzala del Progreso, la emigración hacia Estados Unidos ha afectado 

culturalmente a sus habitantes al haber una transformación en sus hábitos, 

costumbres, lenguaje y tradiciones. Los migrantes al salir de su lugar de origen a 

buscar nuevas opciones de ingresos económicos y mejoras de vida alteran la forma 

en que generalmente obtenían su subsistencia. "La adaptación a situaciones 

nuevas implica una reorientación de las actividades cotidianas, de ello resultan 

creaciones distintas a las anteriores con lo cual resultan afectados así los 

migrantes y residentes del lugar de origen" (Lameira, 1985). 

El emigrante es quien sufre los primeros cambios culturales ya que éste al 

salir, lo primero que se encuentra es una cultura diferente, implica adaptarse así a 

nuevas costumbres y a nuevas formas de trabajo que existen al otro lado de la 

frontera norte, además del cambio que implica el salir de un medio rural y llegar a 

un país desarrollado viéndose así en la necesidad de luchar con los problemas de 

una forma de vida que implica medios de transporte, comercio y tecnología 

(maquinaria y herramientas de trabajo). En Cuetzala del Progreso la mayoría de la 

gente en particular varones, desde muy pequeños son empleados en las labores 

agrícolas, son los principales partícipes en la siembra de maíz, y frijol, semilla de 

calabaza la cual cosechan a los seis meses de trabajo. Para la cosecha utilizan 

herramientas rudimentarias. Al desplazarse para ir al llano o tlacoclol lo hacen a 

través de sus animales de carga (mulas, caballos y burros) y se organizan de 

acuerdo con sus propias necesidades. En cambio cuando una persona migra, sufre 

de inmediato una transformación en su forma de empleo ya que se enfrenta a 

cosas nuevas aunque del mismo ramo. La encuesta refleja que un 15% de los 

emigrantes al llegar a su destino se emplean como trabajadores en las actividades 

del campo, en la recolección de frutas y hortalizas principalmente y aunque estas 

actividades pertenecen al ramo de las actividades primarias como la agricultura, la 
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tecnología, la forma de organización laboral y la jornada de trabajo en forma 

estricta, son las primeras cosas a las que tiene que adaptarse. Lo mismo sucede 

cuando el migrante es empleado en otras ramas de actividades como en las 

industriales y de servicios. De los emigrantes que logran llegar a Estados Unidos se 

contempla de acuerdo a la encuesta que un 32% es empleado como obrero en la 

industria (principalmente en fábricas). El 53% tiene oportunidad de emplearse en 

los servicios de restaurantes y hoteles y un 15% se emplea en actividades del 

sector primario (figura 12). Por un tiempo les cuesta trabajo adaptarse a todas 

estas cuestiones, pero en cuanto lo logra (lo cual sucede en la mayoría de ellos) 

existe una tranquilidad y una esperanza en pasar a una mejor calidad de vida. Hay 

algunos que logran adaptarse tan bien que con el tiempo se sienten ciudadanos 

estadounidenses y no mexicanos además de que muchos logran nacionalizarse 

como ciudadanos americanos. 

Cuando el emigrante decide regresar y ya después de haber vivido algunos 

años en Estados Unidos, tiene que adaptarse nuevamente a su anterior forma de 

vida, adaptarse a los patrones culturales que dejó anteriormente. Este momento 

de adaptación para la mayoría es muy dificil y muchos no logran superarlo, en 

primer lugar porque ya no logran obtener los ingresos que les proporcionaba el 

lugar al que fueron a trabajar. Los emigrantes llegan transformados 

culturalmente, son otras sus formas de pensar, ya no se adaptan fácilmente a su 

antigua forma de trabajo, aunque no han perdido el interés por sus costumbres y 

tradiciones. Tan solo el 20% de la gente que emigra hacia Estados Unidos y 

después regresa a éste su lugar de origen logra adaptarse a su anterior forma de 

vida mientras que el resto decide regresar. 
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Figura 12. OCUPACION 
DE LOS MIGRANTES EN ESTADOS UNIDOS 

FUENTE: ENCUESTA A PLICA DA A LA CDM UNIDAD DE CU ET ZA LA DEL PRDG R ESO, 2003. 

53% 

SERVICIOS 

Hay que señalar que algunos de los emigrantes cuando ya han vivido un 

buen tiempo en Estados Unidos comienzan a perder el interés por sus raíces, por 

su gente, por sus tradiciones, se sienten ya más gringos que mexicanos y en vez 

de identificarse con el pueblo, vienen hablando ingles. En cambio, la encuesta 

refleja que la mayoría de la gente que ha emigrado no han perdido el interés por 

sus costumbres y tradiciones de su tierra, siguen añorando regresar al pueblo 

donde nacieron y tuvieron su infancia y revivir sus antiguas creencias, su antigua 

forma de vida aunque sea en calidad de turista. 

Un cambio importante que sufre la gente que se va al país vecino, es que 

con el tiempo logra hablar ingles (30% de los encuestados) y si tienen hijos allá 

adoptan ambas lenguas: ingles y español, y sucede también que con el paso de 

los años no logran identificarse con la cultura mexicana o estadounidense y no se 

sienten ni de aquí, ni de allá. 
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CONCLUSIONES 

Los desplazamientos de la población implican un lugar de origen, en este 

caso la comunidad de Cuetzala del Progreso y un lugar de destino: Estados Unidos 

principalmente. Se debe a la necesidad que tiene la población de cubrir sus 

necesidades económicas y de asegurar su supervivencia. 

Los objetivos planteados en esta investigación fueron cubiertos, es el 

contexto económico en el que se desenvuelven los habitantes de esta comunidad 

una de las principales causas que originan el movimiento migratorio, pues la 

economía de este lugar no ofrece fuentes de trabajo permanentes, ingresos 

monetarios y un buen nivel de vida para la población. La expectativa que tienen 

las personas al emigrar consiste en conseguir una fuente de ingresos que les 

permita cubrir sus necesidades y las de su familia. 

Los resultados de la encuesta aplicada a la comunidad de Cuetzala del 

Progreso apoyan la hipótesis de que la decisión de emigrar obedece al factor 

económico, es la falta de empleo que existe en el lugar de expulsión lo que más 

impulsa a que el proceso migratorio se realice. Pocos encuestados respondieron 

que la atracción y la ayuda de familiares y amigos sea una de las causas que 

determina que emigren, en cambio una de las entrevistas aplicadas está de 

acuerdo con la importancia que tiene la influencia psicológica que ejercen los 

emigrantes con respecto a los no migantes y la ayuda de familiares y amigos en 

que la emigración se lleve a cabo. Considero es muy importante este aspecto en 

el proceso migratorio ya que sin el apoyo de familiares y amigos el proceso 

migratorio no se realizaría tan fácilmente. He escuchado comentarios de amigos 

que han ido a trabajar a Estados Unidos y dicen que cuando llegan se encuentran 

con amigos quienes les dan en un promedio de 20 a 30 dólares para que se 

alivianen, además que los invitan a comer o les compran y regalan algunas 

prendas de vestir. 
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La emigración en este lugar es selectiva, se trata de los jóvenes de entre 14 

a 25 años los que deciden migrar, ya que cuentan con la característica de ser una 

población apta para trabajar en casi todas las ramas de las actividades 

económicas. En un alto grado los grupos migrantes de esta comunidad se 

componen por el sexo masculino, en su mayoría solteros que al llegar al lugar de 

destino deciden casarse o vivir en unión libre. 

Quienes han tenido la oportunidad de llegar y vivir un determinado tiempo 

en Estados Unidos han sufrido cambios profundos en su persona adquiriendo una 

ideología, una forma de trabajar e incluso un nuevo lenguaje. Esta 

reestructuración de la población migrante hace que la mayoría no regrese a su 

lugar de origen porque los resultados de volver a adaptarse a su anterior modo de 

vida son escasamente favorables. 

Con la migración se adquiere un estatus en la localidad y éste se refleja en 

la mejora de vivienda, alimentación y vestido. Las remesas de muchos migrantes 

enviadas a su lugar de origen han logrado cubrir las necesidades básicas de la 

familia que han dejado, además de que muchos han logrado mejorar sus viviendas 

o se han hecho nuevas casas ocacioando que la arquitectura del poblado cambie. 

Las casas de adobe se han ido sustituyendo por casas de concreto lo en las cuales 

queda impresa una ideología de avance y desarrollo. 

Con la entrada de mayores ingresos, los pobladores se vuelven 

dependientes del dinero que envían sus familiares migrantes de Estados Unidos, 

esperando resolver sus necesidades económicas y dejando de ser así 

autosuficientes. La gente se vuelve pasiva en luchar por el ingreso monetario y 

ser solventes en la economía familiar dejando atrás el interés por cultivar la tierra 

y trayendo consigo el abandono y deterioro de tierras de cultivo, y las próximas 

generaciones, en vez de poner sus esperanzas en el campo o en el estudio, las 
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ponen en ir a Estados Unidos con la ayuda de la influencia de los que tienen ya 

experiencia migratoria. 

Considero de importancia que las autoridades municipales implementen 

capacitación en otros aspectos de la rama económica a los habitantes de Cuetzala 

del Progreso. La artesanía de figuras moldeadas en barro o madera, la herrería y 

carpintería serían una buena opción alterna para emplearse, trabajar y obtener 

ingresos y surgir así una economía mas activa en la comunidad que permita por lo 

menos estabilidad y despreocupación por vivir. La construcción de carretera 

pavimentada y la apertura de un banco son necesarios para activar y elevar la 

economía de este lugar. 

La emigración hacia Estados Unidos por una parte ha repercutido 

favorablemente en la economía de la localidad de Cuetzala del Progreso, Guerrero, 

las remesas que entran han ayudado a elevar el nivel económico, el poder 

adquisitivo y el nivel de vida de la población, aunque la economía de este lugar 

expulsor de migrantes se vuelva dependiente del país vecino: Estados Unidos. Por 

otra, la emigración ha tenido efectos negativos en la educación ya que los 

adolescentes tienen puestas sus ilusiones en ir a trabajar y ganar dólares sin poner 

interés en su preparación y superación académica, de los que logran terminar la 

secundaría los promedios en calificación no supera el ocho y a los pocos 

interesados en continuar sus estudios eso no les permite la oportunidad a aspirar a 

una escuela de nivel medio y superior. La emigración ha empobrecido también a 

sus habitantes haciéndoles padecer el desarraigo, perder el amor a su tierra, a sus 

costumbres y a su gente y considero que no hay peor pobreza que la pérdida de 

nuestras raíces, no hay nada peor que la pérdida de nuestra cultura y de nuestra 

identidad como pueblo, como mexicanos. 
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ENCUESTA 

LA EMIGRACIÓN HACIA ESTADOS UNIDOS 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

POBLACIÓN: Cuetzala del Progreso. Guerrero 

FAMILIA ENCUESTADA 

DIRECCION ______ _______ FECHA: Diciembre, 2003 . 

1. POR CUÁNTAS PERSONAS ESTÁ INTEGRADA LA FAMILIA? ___ _ 

2. CUÁNTOS HOMBRES? CUÁNTAS MUJERES? ---- ----
3. CUÁNTOS VIVEN AQUÍ ACTUALMENTE? _________ _ 

4. QUÉ EDAD TIENEN? 

a) Menores de 13 años. b) De 14 a 25 años. c) De 26 a 35 años. d) De 36 a 50 

años. e) Más de 50 años. 

5. CUÁNTOS SON LOS MIEMBROS PERMANENTES QUE VIVEN EN 

EN OTRO LUGAR? ____ NOMBRE DEL LUGAR? ____ _ 

6. MIEMBROS QUE HAN EMIGRADO A ESTADOS UNIDOS? ___ _ 

7. A QUÉ EDAD MIGRARON? 

a) Menos de 13 años. b) De 14 a 22 años. c) De 23 a 28 años. d) De 29 a 35 

años. e) Más de 36 años. 

8. EN QUÉ AÑO EMIGRARON? 

a) 1980 a 1989. b) 1990 a 1999. c) 2000 a 2003. 

9. CUÁNTOS SON HOMBRES? CUÁNTAS MUJERES? ----
10. CUÁL ES SU ESTADO CIVIL ACTUAL? 

a) Soltero. b) Casado. c) Divorciado. d) Unión libre. e) Otro. 

11. EN CASO DE SER CASADO( A) LO HIZO AQUÍ O EN ESTADOS UNIDOS? 

a) Cuetzala del P. b) En Estados Unidos. c) Otro lugar. 

12. CUÁL ES LA ACTIVIDAD A QUE SE DEDICABA(N) ANTES DE 

EMIGRAR? 

a) Agricultura y ganadería b) Construcción. c) Comercio y servicios. e) Otro. 

13. ES REDITUABLE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE PRACTICABA(N)? 

a) Si. b) No. c) No sabe. d) Otro. 
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14. MOTIVOS POR LOS CUÁLES DECIDIERON IR A ESTADOS UNIDOS? 

a) Falta de empleo y bajos salarios. b) Por la ayuda de amigos y familiares que 

viven allá c) Porque Estados Unidos lo atraía bastante. d) Otro. 

15. CUÁNTAS VECES HA(N) ESTADO EN ESTADOS UNIDOS? 

a) Una vez. b) De 2 a 4 veces. c) Más de 5 veces. d) Otro. 

16. CUÁL HA SIDO EL MEDIO? 

a) Línea. b) Avión. c) Otro. 

17. PIDJO DINERO PRESTADO PARA IRSE? 

a)Si b)No CUÁNTO? ____ _ __________ _ 

18. HA(N) SOLICITADO SERVICIO DE UN COYOTE O POLLERO? 

a) Si. b) No. CUÁNTO HA PAGADO POR ELLO? ______ _ 

19. SU ESTANCIA EN ESTADOS UNIDOS ES? 

a) Temporal. b) Permanente. c) Otro. 

20. EN CASO DE SER TEMPORAL, POR CUÁNTO TIEMPO? 

a) Un año. b) 2 a 4 años. c) Más de 5 años. 

21. TIENE(N) LUGAR DE RESIDENCIA EN ESTADOS UNIDOS? 

a) Si . b) No. c) Otro. 

22. EN QUÉ TRABAJA(N) EN ESTADOS UNIDOS? 

a) En el campo. b) En la industria c) En lo servicios. d) Otro. 

23. CUÁNTO GANABA(N) EN DOLARES MENSUALMENTE? 

a) Menos de 1000. b) De 1000 a 2000. c) Más de 2000. d) Otro. 

24. ENVIÓ O EVÍAN DINERO A SUS FAMILIARES? 

a) Si. b) No. c) Otro. 

25. CUÁNTO ES EL MONTO EN DOLARES APROXIMÁDO EN UN AÑO? 

a) Menos de 1 000 b) 1 000 a 3 000 c) 3 100 a 6 000. d) Más de 6 000 

26. EN QUÉ HAN UTILIZADO ESE DINERO? 

a) Gasto familiar. b) Compra y mejora de vivienda. c) Inversión productiva 

d) Ahorro. e) Otro. 

27. HA(N) LOGRADO MEJORAR SU CONDICIÓN ECONÓMICA Y NIVEL DE 

DE VIDA? 

a) Si. b) No. c) Otro. 

28. QUÉ GRADO DE ESCOLARIDAD TIENE(N) 

a) Primaria. b) Secundaria. b) Preparatoria d) Técnica. e) Profesional t) otra. 
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29. HA(N) LOGRADO HABLAR INGES? 

a)Si b)No CUANTOS? ~~~~~~~~~~~~~~~~ 

30. CUÁNDO SE ENCUENTRAN AQUÍ LOS MIGRANTES, SE ADAPTAN 

F ACILMENTE? 

a) Si. b) No. e) Otro. 

31 . HA(N) PERDIDO EL INTERÉS POR LAS TRADICIONES Y FIESTAS 

DE SU LUGAR DE ORIGEN? 

a) Si . b) No. e) Otro. 

32. TIENE(N) TIERRAS DE CULTIVO ACTUALMENTE? 

a) Si b) No. e) Otro 

33. SIEMBRAN ACTUALMENTE? 

a) Si. b) No. e) Otro. 

34. CUÁNTAS PERSONAS DE SU FAMILIA DESEAN EMIGRAR A ESTADOS 

UNIDOS ACTUALMENTE? 

a)Una. b)2a4 c)Másde5. d)Ninguna 
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FABULACIÓN DE DATOS DE LA ENCUESTA 

... 1 2 3 4 5 6 7 8 

"" h m a b e d e a b e d e a b e 

1 7 3 4 2 . 2 4 1 2 1 . 
2 15 7 8 4 . . 1 1 . 
3 8 5 3 2 . 2 4 4 . . 
4 11 7 4 2 . 7 2 2 . 
s 7 2 5 2 . - 2 2 1 . 
6 12 5 7 3 • . 2 3 2 1 . 
7 7 5 2 3 . 3 1 3 . 
8 8 4 4 2 . . 4 1 . 
9 s 2 3 4 . . - 1 3 . 
10 7 4 3 4 • . - 3 4 1 . 
11 8 7 1 3 . - 5 2 1 . • 
12 s 3 2 2 . - 3 3 . 
13 10 6 4 2 . 3 3 4 . 
14 6 3 3 4 * - 4 4 • 
lS 8 5 3 4 . . 4 3 . 
16 7 4 3 4 . . - 3 1 . 
17 3 2 1 2 . . - 1 2 2 . 
18 8 4 4 4 . . - 4 6 . 
19 13 7 6 4 . . 1 6 2 3 . 
20 8 3 5 3 . . 1 4 1 . 
21 5 2 3 4 . . - 1 2 . 
22 9 5 4 4 . . - 2 2 . . 
23 6 3 3 3 • 1 2 2 • • 
24 8 5 3 2 . 2 2 3 3 • . 
25 11 7 4 2 . . 4 6 1 . 
26 7 3 4 4 . - 1 3 2 . 
27 8 3 5 2 • . 1 5 5 • 
28 8 4 4 3 . 5 5 • 
29 8 4 6 2 • * 1 5 2 • * 
30 1 6 5 6 . - 2 5 2 . 
31 1 4 4 2 . • - 6 1 . 
32 8 4 6 7 * • 1 1 5 . 
33 1 5 6 5 * 5 1 4 2 . 
34 1 7 5 2 . - 7 3 1 • 
35 1 5 4 3 . . - 4 1 . 
36 9 3 2 4 . • - 1 3 . 
37 s 7 3 7 * * - 3 1 1 • 
38 8 4 4 6 * * - 2 4 * * 
39 7 4 3 2 * 1 3 3 . * 
"" "' 173 "' 1'0 29 127 80 38 • 
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27 28 29 30 31 32 

a b e a b e d a b a b e a b a b e . 1 3 . . . . . 1 . . . . . 1 1 2 . . . . . . 1 1 . . . . . 2 . . . . . 3 . . . 
. 3 . . . . . . 3 1 . . . 1 1 . . . . 3 . . . . . 5 . . . . . 1 . . . . . . 3 . . . 2 2 . . . . . . 4 . . . . . 3 . . . . 1 . . . . . . 2 1 1 . . . . 6 1 . . . . 2 2 . . . . . . . . . 1 1 1 . . . . . 1 1 . . . . . 1 1 1 . . . . 
. . 6 3 . . . . . 1 1 . . . . 5 5 . . . . 3 2 2 . . . . 

4 1 5 . . . . . 2 . . . . 4 2 . . . . 1 . . . . . 4 1 1 . . . . . 7 7 . . . . 4 . . . . . . 1 . . . . . 2 1 3 . . . . 2 . . . . . 3 3 . . . 
53 49 19 38 
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