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E l  probleaa de l a  raigracibn de trabajadores a EUA es  
may conplejo, incluye gran cantidad de fenónenos y pue-- 
de ssr ma l i zado  desde var ios  aspectos. 

2 s  un probler ia  esencidmente económico zero qur in-  
plica  consecuencias po l í t i cas ,  soc i a l e s -  y culturales de 
g r m  irqortancia. 

Tiono su base en graves problernas estructurales de 
la econonfa nexiczqa, los m a l e s  tienen a su vez oríge- 
nes h is tó r i cos  y F o l í t i c o s  cp3 se reEznfD- a l  ?Asma hi- 
c i o  de l a  vida indesendiente, pero que se vez agravados 
de m z n ~ ~ z .  drssticc. en e s t e  s i g l o ,  en e l  que los modelos 
d? desarrol lo ecorónico que se  han aaoptaao h a  acelera- 
do y l l e v a d o  a sus tengencias antiguas o fomentado nue- 
VZS.  

CuarEo se analizan los fac tores  económicos, p o l í t i -  
cos y soc ia l es  que I;rovocGr: LT probleaa de l a  magnitud - 
de l  de l a  migración, muchas veces se o l v i c a  que son se-- 
res h u z a o s  l o s  que se v a  afectados directaciente y en-- 
vueltos en la vorágine de UD fenóneno' s o c i a l  tarr conple- 
j o  c m o  é s t e .  ?or otra .  parte, s i  se.tona de n a e r a  ais- 
l ada  l a s  v i v i enc ias  de u11 individuo, es d i f i c i l  compren- 
der en S L ~  to ta l idad r l  contexto s o c i a l  en e l  que se ve - 
envuelto,& RU se l l e v a  a czbo un anZ1isis pro fmao de - 
l o s  factores que provocai l o s  fenómenos soc ia l es  en que 
se incer ta  dicho in4ividuo. 

El acercmiec to  que se ?retende en es te  trabajo a l  
fer,ór,eno de l a  mS.grzci6n externa, busca e v i t a r  azibos ex- 
trernos, pretende acercarse 
traba3adore.s r?.exicmos que 

a l a  r ea l idad  que viven l o s  - 
enigran regularmente a l o s  - 
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EUA, a p a r t i r  dr l o s  testimonios de cinco de e l l o a ,  re-- 
presentantes cada uno a su vez, de l a s  d i f e rentes  formas 
en que este  fen6meno v i v e  en cinco d i f e rentes  estados - 
de l a  República Mexicana. La comprensión en toda su Oi- 
mensibn de estas cinco personalidades requieren de l  pre- 
v i o  conocimiento de los fac tores  h is tó r i cos ,  económicos, 
p o l í t i c o s  y soc ia l es  que determinan en e l  n i v e l  macroso- 
c i a 1  esas real idades individuales. Para l o g r a r  e s t e  co- 
nocimiento era necesario e l  aná l i s i s  de l a  rea l idad eco- 
ndrniea nacional, su e f ec to  sobre e l  fenómeno migratorio, 
e l  aná l i s i s  de l  desarro l lo  h i s t ó r i co  de l  fenómeno, as5 - 
como e l  conocimiento de l a s  rea l idades  h i s t ó r i c z s ,  geo- 
grá f icas ,  económicas y demográficas de cada uno de los - 
estados de l o s  que provienen esos individuos. 

- 

/J 

1 

Es por e l l o  que e l  presente trabajo se o f r e ce  un - 
esbozo general de l  desarro l lo  económico de México, en - 
donde se analizan l o s  modelos de desarro l lo  más s i g n i f i -  
ca t i vos  que ha experimentado nuestro pais, a s í  como e l  - 
impacto que han tenido en l a  formación de f l u j o s  migratg 
r i os  externos. 

Posteriormente, s e  analiza e l  fenómeno dela migra- - 

c ión  externa desde un punto de v i s t a  h is tó r i co ,  dando a 
conocer los hechos más re levantes  que fueron c ond i c i onq  
do los  f ac tores  de expulsión-atracción de mano de obra, 

- f *.- tanto  en México como en l os  mA. " + *  

\ 

Para poder contextuaiizar l a  r ea l i dad  que viven ca- 
da una de l a s  cinco personas cuyas ent rev i s tas  se presea 
tan en e l  Último capitulo de e s t e  trabajo,  era necesario 
presentar l o s  datos más re levantes  sobre la his t6r ia ,  l a  
geograffa,  l a  economía y l a  demografía de sus estados n= 
ta les .  Estos datos se  .presentan en e l  cap i tu lo  número - 
t res :  los estados son: Guanajuato, Ja l isco ,  Michoach, 

' 
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San L u i s  P o t o s i  c Xi5algo. Zstos estados son r epe s en t z  

A l  r i n a l  de esto  trabajo se cresmtan la= entrevis- 
t a s  que s e  hiciercr,  a cinco enigrzntes externos ordena- 
63s de acuerdo con la ecad de l o s  mismos, desde e i  mayor 
hasta e l  más J6ven por considerar l a s  etapas d e l  fenóme- 

-no n ig ra tor io  que czda uno ha vivido. 
c 

Son l o s  z n á i i s i s  soc ia l es  y económicos que se pre- 
sentan en l o s  prineros capitulas, l o s  que permiten ubi-- 
car  l a s  cinco r e a l i k d e s  indiv iduales que se  presentan - 
en l a s  entrev is tas  dentro d e l  fenómeno g loba l  de l a  m i -  
gración externa y SOL precisanente estas real idades indi- 
viduales l a s  q u e  Ferniten conprender en toda su crudeza 
l o  que es te  fendmeno s i gn i f i c a  para los que l o  v iven d i g  
riamente. 

, 
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DE DESARROUO ECOMOMI CO EN MEXICO" 
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ANTNSDENTES: 191 0.. 1940, 
o 

E l  advenimiento de l a  era revolucionaria marc6 las 
bases para un cambio profundo en términos p o l í t i c o s  y - 
económicos, E l  punto que nos in teresa  es  l a  cuestión - . .  

económica. 

La ca rac t e r í s t i ca  más sobresaliente en materia eco- 
n6mica durante l a  década que s iguió  a l a  caida de Diaz, 
fue l a  reanudación -después de un periodo anárquico de L 
ocho o d i e z  anos-, de l  crecimiento económico que había - 
comenzado en l a  era por f i r iana,  La intervención d e l  Es- 
tado en l a  economía abandonó l a  pasividaa que e j e r c i ó  - 
antes de 1920, para representar un papel a c t i v o  dentro - 
de l  proceso de crecimiento, 

- 

Entre íos muchos síntomas de cambio económico en e l  
pais, entre 1910 y 1940, estuvo l a  cor r i ente  continua de 
l a  población hacia l a s  grandes urbes, como e l  D.F., Gua- 
dalajara, Monterrey, etc,  Durante es te  período, los em- 
p leos  de la c lase  media (Burócratas, empleados- privados, 
o f i c i n i s t a s ,  pequeños propietarios; profesionistas, - - 
etc,) crecieron con rapidez, E l  aial fabetismo se redujo 
considerablemente aunque no s e  l iquiaó  por completo. 
Aaemás el va l o r  de l a s  empresas indust r ia l es  se multip12 

- 
, 

Cb. 

De una manera más minuciosa para saber que sucedió 
en es t e  períoao de t r e i n t a  años, l a s  t r e s  aécadas se an= 
l i z a rán  por separado, 

Entre los anos lrJ10-1gLO hubo una baja considerable 
en todas las ramas ae la economía, se& Raymond Vernon 
en su obra el dilema de l  desarro l i  o económico de México, 



l a  produccidn agr íco la  se  redujo a un 40%; e l  sector  in-‘ 
duc t r ia l  declind a un 2%, l a  producción de minerales de 

. cayó. La act iv idad que continuó trabajando en ritmos - 
constantes fue e l  petróleo,  sin embargo, es te  energético 
l o  explotaban compañías extranjeras. 

- 

Entre 1920-1930, surgieron l a s  primeras señales de 
recuperación econ6mica. En este  periodo se reanudaron - 
l a s  explotaciones de minerales como act iv idad económica 
importante.. La expansión económica de l o s  Estados Uni- 
dos y Europa Occidental durante l a  década de 1920 causó 
una demanda creciente de plata, plomo, zinc y cobre. T a g  
bién l a  demanda del  henequén fue un fac tor  de recupera- 
c ión económica y además durante es te  periodo se produjo 
un crecimiento en l a s  industr ias manufactureras de l& - 
nacidn. 

En esta  década se  produjo un f l u j o  de invers iones j  
bastante s i gn i f i c a t i v a s  hacia estas industrias, su actus 
ci6n fue muy importante después de una breve depresión - 
en l o s  primeros años de l a  década de l o s  treintas. Ed - 
posible que e l  proceso de recuperación indust r ia l ,  que - 
empezó en 1933 fuera estimulado por l a  demanda de meta-- 
les  y el crecimiento s i n  precedentes de los gastos de3 - 
sector públi  coo 

Para fines de l a  década de 1930, e l  gobierno estaba 
recuperando gradualmente e l  contro l  sobre los serv i c ios ’  
públicos básicospdel p d s  dando fac i l idades  tanto a l a  
industr ia  como a l a  agricultura. 

Las razones que explican l a  irrupcidn industr ia l ,  se 
debió más que nada a l  reestablecimiento de l a  segurida’d 
en l a s  comunicaciones. E l  grupo indust r ia l  que había -- 



. .  . 
surgido en e l  período porfir iano se llamó simplemente a 
r e t i r o  durante 106 años de lucha revolucionariar y espe- 
r6 e l  dfa  en que las  manufacturas de vidr io ,  cetveza, - 
acero y sustancias químicas pudieran ser  envWa5a d i s t i a  
tos puntos de l a  república con seguridad, 

Una vea que los envíos de estas mercancías dejaron 
de ser  pel igrosos ,  entre l o s  años 1920-1930, 193Q-40, - 
las plantas industr ia les  reanimaron l a  explotación y ex- 
pioración .de l o s  mercados del  pds, 

Después de l a  convulsión revolucionaria en cuanto a 
e l  desarrol lo agrfcola, se inaugura un modelo agrar io  - 
sustentado en l a  propiedad pequeña y sobre todo, en e l  - 
ej ido,  ' Pero estas formas de posesión adquieren más re- 
levancia, s i  se l e s  entiende como uno de los puntales jy 
r fd icos  e ideolbgicos de e l  Estado surgido de la revalu- 
ción, En efecto, a p a r t i r  de l  triunfo de l a  revolución, 
e l  e j ido  pasará a ocupar un lugar  estrat&gico, desde la. 
ópt ica  estatal ,  en l a  búsqueda de l  consenso entre la ba, 
ses  campesinas. 

La falta de seguridad y e l  abandono consecuente de 
l a  hacienda, produjeron una gran emigración do l a  pobla- 
cidn rural hacia las grandes ciudades o al extranjsro. - 

< 

, Uno de los frutoo de l a  Revolución M8dCma fue l a  
Reforma Agraria, sin embargo esta ng sé l levó  a cabo de = 

una buena vez y quiza, esto también pudo haber originado 
l a  movilidad de l  campeslno hacia punCos de atracción con 
el f in  de mejorar su situación. 

- 
\ 

"A partir de mediados de l o s  años 30ts, l a  econoda 
mexicana i n i c i a  una expansidn s in  precedentes.., De esta 
manera se consolida como dominante en l a  econoda mexica 
na, l a  forma cap i t a l i s t a  de producci6n, l o  mismo sucede 



. -  . .  
en l a  estructu6a soc ia l ,  a l a  vez 3 manos de 30 años de 
in i c iada  l a  industr ia l i zac ión cap i ta l i s ta ,  l a  dominación 
de l a  economía y l a  sociedad mexicana e6 claramente e j e s  
c ida  por e l  gran cap i t a l  o l i gopó l i co ,  extendido en l a  - 
pdus t r i a ,  l a s  f inanzas y e l  comercio1I (1) 

A p a r t i r  de l o s  afíos 401s, e l  capitalismo mexicano 
de p e r f i l a  claramente hacia e l  camino de l a  industr ia l i -  
zación y urbanizacibn, Entonces e l  e j e  de l a s  preocupa= 
c iones e s ta ta l e s  se d i r i g e  a l a  ciudad en detrimento de l  
_campo. 

J 

1 )  Cordem, Rolando y Clemente R u m  DurA, llEsquemas de 
ger iod izac idn del desarro l lo  c ap i t a l i s t a  '&I México" - 
en Jnvest&g&dn Ecommi ca, P. 15.. 



MODELO DE SUSTITUCTON D E  IMPORTACIONES. 

A pa r t i r  de  1940 es  e l  d o  en que asumió e l  poder, 
e l  primero, de una sucesión de presidente6 dedicados a 
demostrar que el crecimiento i n d u s t r i a l  de acuerdo con - 
e l  c r i t e r i o  moderno, era indispensable para e l  país, Es 
e l  año en que e l  impacto de l a  segunda guerra mundial ea 
pez6 hacerse sent i r  dando una oportunidad para compren- 
-der- sus posibi l idades de crecimiento industrial .  
periodo en donde los sectores público y privado se inte-  
gran en un mecanismo nacional. 

Es un 

Cuando Av i la  Camacho tom6 e l  gobierno, en 1940, - 
. heredó una situación económica di ferente a l a  de su ante 

cesor. Mientras Cárdenas operó en un medio internacio- 
na l  que no era propic io  a un desarrol lo  industr ia l  rápi- 
do, l a  segunda guerra mundial di6 un estímulo considera- 
b l e  en esa dirección cuando l a  nueva administración empg 
z& a reconocer l a s  oportunidades que l e  o f r e c í a  e l  momeg 
to, enfat i zó  cada vez más en l a  necesidad de industr ia iA 
zar e l  país, 

E l  desarrol lo  industrial  de México ha sido un pro- 
ceso guiado de manera d i recta  por las p o l í t i c a s  guberna- 
mentales hacia dicho sector. 

El primer modelo econbmico que se implement6 fue e l  
de  sustitución de Importacionest1 de bienes de 'consumo. 
En términos generales abarca e l  periodo de mediados de - 
l o s  años cuarentas hesta 1956. hl ob j e t i vo  de este  mode 
l o  de desarrol lo  era e l  siguiente: 

111) Prohibición de importar bienes.., a los producf 
dos en el p d s ,  as5 fuera con bajo componente nacional o 
con un a l t o  dii 'erencial ae prec ios  r e s  ecto de l  exterior.  
Manejo previo de l  permiso de importaci B n corno instrumento 

*** . .  . ,. . . .  I 



b á s i c o  de p r o i e c c i h  en forma c r e c i e n t e ,  a par t i r  d e  un 
esquema en e l  que i n i c i a l m e n t e  prevalecen l o s  a r a n c e l e s .  

2) Concentración d e l  es fuerzo  productivo en l o s  - 
b i e n e s  de consumo f i n a l  con f a c i l i d a d e s  para l a  importa- 
c i ó n  de maquinaria,  equipo,  materia prima, t e c n o l o g í a  y 
diseños..  . 

3) Concentración d e l  es fuerzo  productivo en e l  mer 
cado n a c i o n a l ,  dado que é s t e  e r a  más rentable que l a  ex- 
portación..  . 

4) A l t o  grado d e  concentracidn g e o g r á f i c a  d e l  cre- 
c imiento  i n d y t r i a l ,  a l  no haberse  planteado de manera - 
expl ic i ta  l a  meta d e l  e q u i l i b r i o  r e g i o n a l  y al ser consi, 
derablemente más a t r a c t i v o  l o c a l i z a r  las  nuevas empresas 
cerca d e l  mercado más amplio y d e l  c e n t r o  de d e c i s i o n e s  
importantes  p a r a  l a  empresa, es d e c i r  l a  Ciudad de Méxi- 

5) Tratamiento fiscal r e l a t i v a m e n t e  f a v o r a b l e  para  

- 
CO 

fac i l i tar  e l  c r e c i m i e n t o  de las empresas. 

6) En una segunda etapa, manejo de I1programa= de - 
i n t e g r a c i ó n " ,  b a j o  las  c u a l e s ,  l a  empresa se comprometía 
a incrementar ,  hasta un c i e r t o  p o r c e n t a j e  d e l  c o s t o  d e l  
producto,  e l  contenido n a c i o n a l  d e l  rnismo't (2) 

Este modelo de d e s a r r o l l o  permit ió  un c r e c i m i e n t o  - 
favorable .  Se pensaba que México se endeudaba-porque i m  
p o r t a b a  más de l o  que expor taba ,  se n e c e s i t a b a ,  por tan- 
t o ,  comenzar a s u s t i t u i r  por  medio de l a  producción na-- 
c i o n a l ,  a q u e l l a s  importac iones  de productos cuya t e c n i f ; i  
c a c i ó n  no f u e r a  complicada. Se trataba de c o n t r a r r e s t a r  
e l  d e s e q u i l i b r i o  e x t e r n o  porque a l  comprar menos importa  
c i o n e s  ahorraríamos divisas y l o s  p r e c i o s  tenderían a cre 
cer menos ya que la ofer ta  i n t e r n a  estaría aumentando y 
esa abundancia impediría el alza i n f l a c i o n a r i a .  

A partir d e  e s t o s  c r i t e r i o s ,  se e s t i m u l ó ,  l a  i n v e r -  
s i 6 n  pr ivada y al  e f e c t o  comenzaron a f l u i r  l a  i n v e r s i ó n  
y el gasto públ ico .  

Durante l a  década de l o s  cuarentas  lac ramas que - 
2) T r e j o  Reyes, Saul.  E l  futuro de la i a o l f t i c a  a d u s t r i  al 
.su&&Q. P. 37 
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) 
..tienen una mayor par t idpac idn  en. e i  Plb inaustpial  son 

Para l a  década de 

* 

l o s  alimentos y l a  indus t r i a  t e x t i l .  
l o s  cincuentas l os  alimentos y l o s  t e x t i l e s  reducen su - 
dinamismo y algunos bienes intermedios empiezan a crecer  
como l a  industria química, l a  fundición, l a  siderurgia,  
l a  construcción, etc. 

. La t r a k i c i d n  de Av i l a  Camacho a Miguel Alemán no - 
a l t e r ó  en nada e l  desarro l lo  económico, es  decir ,  l a  po- 
l i t i c a  de ambos mandatarios tuvo más signos de continui- 
dad que de cambio. La p o l í t i c a  alemanista de mayor pro- 

tecc ión y l a  confianza creciente d e l  sector  privado, tu- 
v ieron un e fecto  que era f á c i l  de predecir  EN l a  era - 
de Camacho, los invers ionis tas  extranjeros ya habiaempe 
zado a adquir ir  algunos intereses  en l a s  industr ias nue- 
vas de l  país, E l  gobierno de Alemh s e  acercó más a - 
l o s  invers ionis tas  extranjeros, que ya estaban vendien- 
do cantidades considerables de a r t i cu i os  de consumo en - 
e l  mercado mexicano, comenzaron a pensar en dar f a c i l i e  
des para l a  producción. En consecuencia l a  -~ cor r i ente  - 
de invers ionis tas  de l o s  Estados Unidos empezó a crecer. 

Efectivamente e s t e  modelo de desarro l lo  devino en - 
un impulso modernizador donde una parte de l a  economía - 
progresó a expensas de l a s  otras, ocasionandoles e l  es- 
tancamiento económico y social .  E l  a f h  industr ia l iza-  
dor conseguido por e l  modelo de sustitución de importa- 
cienes absorbió l a  atención y los escasos recursos para 
i n v e r t i r ,  a t a l  grado que dejó de lado e l  r es to  de Ids - 
sectores, en especia l  de l a  agricultura: 

\ 

La agricultura, que había estado estancada desde f& 
na les  de l  po r f i r i a t o ,  i n i c i ó  un proceso de desarro l lo  a 

p a r t i r  de 1935. 
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Entre l o s  años 1946-1956, l a  p&duccibn agrícola  - 

aumentó a una tasa superior, en términos rea les  a l a  del  
crecimiento del  PIB, generando consigo un aumento de l a  
capacidad para importar con l a  sustitucibn de importacio 
nes de productos agrfcolas  y l a  creación de fuentes exce 
dentarias para l a  exportación, l o  que permitió una gene- 
ración de divisas ,  

' Podemos c i t a r  una se r ie  de factores que propiciaron 
este desarrol lo :  

o 

La nueva situación que propiciaron l a  inversio- 
nes públicas en l a  agricultura,  

- E l  impulso de las redes de comunicacibn, 

- La creación de una infraestructura que f a c i l i t ó  

- El mejor acceso a los  mercados y expansión de 

l a  apertura de nuevas t i e r ras ,  

l o s  mismos. - 
- 

- La Reforma agrar ia  que fue acelerándose, ésta 
deseripcnó un papel muy importante, ya que a tra- 
vés del  reF+Eto de t i e r r a s  ~ e d i s t r i b 9  e l  ingre- 
so, permitió e l  aumento de l a  superfíc'ie cosechg 
da y fad i t6  lamovilidad de los  factores dando - 
una mejor asignación de 108 recurs08. 

- La existencia de un mercado mundial en expansión 
que estimuló l a  producción de productos agríco- 
las para f ines  industr ia les  orientada báSiC8~en- 
t e  a l  mercado externo, con l a  cual se creó un y& 
goroso sector de importaciones que proporcionó d& 
visas necesarias para el financiamiento*- económi- 

,-  

- - ._ 
, . -  , . u.. i - CO deJ. pd8 "  ( 3 )  - 

Con e l  presidente Cárdenas, e l  programa agrario al- 
canza su fase  práctica y programática más relevante: = 
reparto de t ierras ,  Durante l a  década ae los 40'6, ade- 
más de que s e  amplió mucho e l  área irrigada se hicieron 
fuertes inversiones en maquinaria Consecuentemente l a s  

9 

0 

' i t  
. . -- 

3) So l i s ,  Leopoldo. La  Realidad E c o n m c  a Mexicana a -  
p e  123-1240 

. ._.. *-- I"- 
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faenas del campo fueron mecanizhdose, también se desa-- 
r ro l laron nuevas variedades do semillas que se cultiva-. 
ron mediante e l  uso adicional de fert i l i zantes .  Este t& 
PO de explotación s e  presentó en l as  regiones del  norte, 
lo que permitió l a  disponibi l idad de productos para l a  - 
exportación. 

La inversión pública indujo a l a  privada y ya para 
l a  década de l os  w ' s ,  se presentó un carácter dua? en 
este  sector: 

La agricultura coiserci2 de l o s  d i s t r i t o s  de r iego,  
con productividad elevada, y capacidad para absorber cag 
b i o s  tecnológicos y de l  otro, l a  agr icultura de subsis-- 
tencia,  estancada en t&mninos de productividad, 

Durante los años 1940-1965, la estructura agr íco la  
s e  orient6 hacia l a s  exportaciones, l a  producción de - 
granos experiment6 un gran crecimiento, La superf ic ie  - 
cosechada reg istró  una tasa de crecimiento de 3.8% y de I 

19% a 1960 ese crecimiento se mantuvo s in  modificacio- 
- I . -  ne8 y 6610 descendió de 1965 a 1970 al 2.1%. 

.. ?. ... - 
* Se puede pensar quemo de los  f ines  de 'la 'Refor& 

Agraria es hacer más equitativa l a  distribución'del in-" 
g r e s ~ ,  pero no parece haber sido este e l  resultado por -- 
l a  razón de haber creado una agr icultura moderna y l a  - 
o t r a  tradicional,  además que e l  crecimiento de l a  pobla- 
ción y l a  constante parcelación de l o s  prediqs agravó e l  
minifundio, tendiendo a abatir, en las  áreas sobrepobla- 
das l a  productividad de l  trabajo en l a  agricultura.  Es- 
ta ba ja  productividad se presentó en las zonas de l  pacio 
f fco  6ur y centro, propiciando l a  movilidad de l a  pobla- 
ción. 

. -  
r - 2 . i  

' 
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fueron enfatizadas - 
/' l a s  carac te r í s t i cas  de orden y esp í r i tu  conservador de - ,r l a  Administración de l  presidente Adolfo Ruiz Cortines, - 

f 1 ! '  
habría que recordar que asumió e l  cargo bajo circunstan- 
c i a s  económicas que eran en algunos aspectos desfavora- 
b l e s  para e l  país, México trataba de absorber l a  desar- 
t i cu lac ión  de l  mercado internacional provocado p o r  l a  - 
guerra de Corea, Aunque l a s  reservas mexicanas de d i v i -  
sas extranjeras se mantenían razonablemente elevadas y - 
aunque l o s  precios internos eran más estables de l o  que 
había sido en mucho tiempo, e l  crecimiento dela produc-- 
ción interna comenzó a detenerse. 

E l  gobierno buscaba un nuevo modelo de desarro l lo  
que estimulara e l  crecimiento. 
a l  p r inc ip io  no fueron d i ferentes  de l a s  que favorec ió  
Alemán, en circunstancias similares, 

Las medidas que escogió 

A pr inc ip ios  de 1954, empezaron a aparecer señales 
de debi l idad en l a  posición de México en pagos a l  exte-- 
r ior .  Nuestro pa is  padecía de una devaluación que estu- 

vo a punto de ser  desastrosa, l os  precios que más o me-- 
nos se habían mantenido estables empezaron a aumentar - 
o t r a  vez con rapidez, l a s  protestas se extendieron por - 
todo e l  pais. 

A p a r t i r  de ese momento, l a  p o l í t i c a  y proclamas - 
Evi tar  l a  i n f l a -  de l  régimen ins i s t i e ron  en dos puntos: 

cibn y aumentar e l  poder de compra de l  trabajador mexica 
no. 

El grueso de l  programa de inversiones pbblic'as de - 
Rulz Cortines fue l a  agricultura, e l  meJoramiento de l a s  
comunicaciones, l a  energía e l é c t r i c a  y- reimpulsar a - 
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PEMEX, 

México se tambaleaba respecto de l a  balanza de pa-- 
gos, se v i6  obligado a buscar fuera de México algunos re 
cursos para f inanciar e l  sector  público, sobre todo en - 
forma de préstamos de l  banco de exportaciones e importa- 
ciones y de l  Banco Mundial, y también r ec ib i ó  con acti-- 
tud más benevolente l a  proposición de inversiones e x t r q  

Bajo l a  administración de' Adolfo López Mateos, l a s  
oportunidades de invers ión f á c i l  en manufacturas de sus- 
t i tuc ión  de importaciones, parecieron estar  l legando a - 
su f in ,  
cantidades muy grandes, 

' 

Los bienes de consumo ya no e r a n  importados en 

solo e l  ectími;lo a l  turismo y l a s  inversiones e x t r q  
j e ras  parecian o f recer  buenas perspectivas para e l  c r e c i  
miento de México 

Desde l o s  Últimos años de l a  década de los  50's 
hasta f i na l e s  de los  &l(s ,  bajo l a  administración de 
Gustavo Dfaz Ordaz, l a  econoda mexicana se caracter i zó  
por un rápido crecimiento de l  producto y estab i l idad en 
e l  t i p o  de cambio y en e l  n i v e l  de precios. 
fue denominada e l  "desarrol lo e ~ t a b i l i z a d o r ~ ~  

- - 
. 

Esta fase  - 

W o  se l o g ró  e l  desarro l lo  n i  l a  estabi l idad,  como , 

\ l o  manifiestan l a s  fases  poster iores  a l  desarrol lo ,  En 
i esta segunda fase, e l  impulso industr ia l i zador  forta le-  
\ c i ó  los vínculos dependientes de l a  econoda mexicana - 
I porque ciñó e l  e s t i l o  de crecimiento a LOS l ineamientos 

de la internacionalizacibn de l  cap i ta l ,  aaemás e l  abandQ 
no d e l  sector agropecuario y e l  d é f i c i t  público agrava- 

I ron e l  distanciamiento entre l o s  sectores t rad ic ionales  
y e l  sector moderno. Más a h ,  ambos gestaron los  signos 
de l a s  s iguientes fases: la in f l ac ión ,  e l  desempleo y - 
después el decaimiento,,, Eh e fecto ,  en esos años cobró 

@ 
I\) 

ct 

1 



(J 

1 carta de natural ización l a  combinación de: 

a) Impuestos reducidos a l  cap i ta l ,  Las devolucio- 
- nes y exenciones del  régimen t r ibutar io  empresa 

rial... 

Los prec ios  de 
l o s  bienes y s e r v i c i o s  producidos For l a s  empre 
sas es ta ta l es  en general eran infeRiORES a su6 
costos, con e l  f i n  de a lentar a l  cap i ta l  o pro- 

b) Prec ios  y t a r i f a s  :wbsidiadas. 
! f 
1 

, t eger  algún grupo socia l .  

- c) Deuda externa creciente.. . 
3 

I d) Sa lar ios  controlados" (4) V 
Durante e l  desarro l lo  estab i l i zador  fue e l  sector  - 

indust r ia l  e l  que imprimió una mayor e f ec t i v idad  d e l  r e2  
1 t o  de l a  econoda. S in  embargo, con algunas modi f icacio 

nes. La naturaleza de l  proceso de sustitución de impor- 
taciones fue desplazándose a medida que transcurrió l a  - 
década de l o s  60's, de los bienes de consumo f i n a l  hacia 
l o s  bienes intermedios y de capita l .  d 

1 
Este modelo de desarro l lo  tuvo dos e f ec tos  princi-- 

pales) 

Las p o l í t i c a s  seguidas tuvieron un sesgo y, ante la 
-cash de div isas,  i n f l a ron  l a  deuda, por otro, se crea 
ron las condiciones que favorecieron la adquisición de - 
maquinaria y equipo, que a i  desplazar l a  mano de obra - 
obstaculizaron la absorción de l a  crec iente  o f e r t a  labo- 
ra l .  Este modelo tuvo repercusiones en el resto de l a  - 
econoda, como e l  caso de l a  agricultura. 

. 

"De 1955 a 1965, e l  crecimiento de l a  agr icultura - 
i e z a  a detenerse... los cinco productos (algodón, - 
z, f r i j o l ,  t r i g o  y caña de azúcar) reducen su ritmo - 

de crecimiento a cas i  l a  mitad,,. E l  modelo seguido por 

(4 )  Labra, Armando. Para entender l a  Economía Mexicana, 
P. 39-40. 
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l a  expansión agr íco la  de l o s  años 4 0 ' ~ ~  funcional a l a  - 
industr ia l i zac ión 
ago t 6 r &pi damenteV1-t) 5 ) 

o r  sustitución de importaciones- se 

La carac te r í s t i ca  de modernización de cul t ivos ,  fue 
l a  u t i l i z ac i ón  de técnicas de producción creadas en bene 
f i c i o  de l  proceso de va lor i zac ión de l  campo y esto cons- 
tit9 un elemento de  contradicción que va desplazando - 
aceleradamente a una gran masa de campesinos hacia l a  de 
socupación. 3 

Un rasgo peculiar de l a  c r i s i s  agr í co la  de f i na l e s  
. de l o s  60's, es que e l  cap i ta l  desgastó l o  más que pudo 

a l  campesinado, a t ravés  de l  despojo de t i e r ras ,  l a  com- 
pra de sus productos por debajo de su v a l q  l a  introduc- 
ción de tasas de i n t e r é s  usureras, l a  sobre explotación 
cuando e l  campesino vendía su fuerza de trabajo. ! 

Estas manifestaciones de deter ioro  t ienen una cau- 
sa común: 
un modelo agroaiimentario -sustitución de cu l t i v os  t r a a  

La adopción hacia mediados de l os  años 60's de 

- 
cionaies (maíz, f r i j o l ,  t r i go ,  e t c )  por o t r os  que 
tu ían insumos para l a  proaucció@rural se ubica 
en e l  subsector agrario,  esta situación se  debe 
guiente: , 

A mediados de los ~ O ' S ,  mientras l a  producción -- 
agr l co la  su f r í a  una ba ja , - l a  proaucción ganadera alcanza, 
ba n i v e l e s  de crecimiento favorables, Si l a  tasa del - . \ 

PIB agr í co la  fue de 2.1%, l a  tasa de l  P IB  ganadero era 
de 4.3%. 

La pérdida de importancia de  cu l t i v os  básicos t i ene  
que ver  con e l  aumento sustancial de l a s  áreas dedicadas 
a f o r ra j e s  y sorgo', cult ivos destinada a l a  ganadería, 

5) L u i s i l l i  Casio y Jaime Mariscal '%a c r i s i s  agr í co la  a 
pa r t i r  de 196511 en Desarrol lo P Crisis d e l a  Eco- 
f l eacmao  p. 440 



El maiz, e l  f r i j o l ,  e l  algodón, e l  j i tomate ,  e l  ta- 
baco, e l  garbanzo, e l  henquén, l a  fresa, e l  cacao en gra 
nos,  todos e s t o s  c u l t i v o s  reducen su par t ic ipacidn en la 
s u p e r f i c i e  cosechada. 

S i  en l a  década de l o s  !jots, se presentaba e l  1% - 
d e l  t o t a l  de las s u p e r f i c i e s  cosechadas, en l o s  70's tan  
solo abarcaría e l  ?$. 

.. 
, 



LA CRISIS. 

I 

A p r i n c i p i o s  de ' l o s  ~O'S, e l  modelo de d e s a r r o l l o  e= 
t a b i l i z a d o r  mostró síntomas de agotamiento,  Los econo- 
mistas y f u n c i o n a r i o s  que colaboraron en e l  sexenio  de - 
L u i s  Echeverr ía  A,, -on a c r  i t i c a r  los model o s  de 
d e s a r r o l l o  a n t e r  iares ,  por falta de dinamismo para  gene- 
rar empleos, l a  alta dependencia de los p r & s t a m o s , e x t r q  

- j e r o s ,  l a  mala d i s t r i b u c i ó n  de l a  r i q u e z a  y e l  c r e c i m i e n  
t o  l e n t o  de l a  economía. 

El gobiernoEcomendaba una s e r i e  de p o l í t i c a s  econf! 
micas ( D e s a r r o l l o  Compartido) que s e  c a r a c t e r i z a b a n  por  
una mayor i n t e r v e n c i ó n  d e l  Estado en l a  e c o n o d a  y un ay 
mento d e l  g a s t o  públ ico .  

I L a s  nuevas p o l i t i c a s  i n t e r v e n c i o n i s t a s  t e n i á  como - 
I 
' o b j e t o  l o g r a r  más dinamismo en l a  economía, para lo c u a l  
f u e  n e c e s a r i o  crear una i n f i n i d a d  de organismos c o o r d i n s  
d o r e s ,  f i d e i c o m i s o s  y ampliar  e l  s e c t o r  paraestatal, / 

Por  o t r o  l a d o ,  mediante e l  aumento d e l  g a s t o  públ i -  
c o ,  se p r e t e n d i a  d isminuir  e l  desempleo y en su con junto  
t o d a s  estas p o l í t i c a s  nos l l e v a r í a n  a r e d u c i r  n u e s t r a  de 
pendencia d e l  e x t e r i o r .  

S i n  embargo, l o s  resultadas E e a l e s M e l  sexenio  de - 
L u i s  E c h e v e r r í a  A. fueron los s i g u i e n t e s :  

i 

Un mayor desempleo, a pesar de las nuevas p l a z a s  0 

creadas por e l  gobierno ;  una mayor dependencia e x t e r n a ;  
un menor crec imiento  de l a  
l o s  organismos promotores;  
clases, e t c ,  

producción a pesar de todos  - 
una mayor d i f e r e n c i a c i ó n  de  - 



. .  . . .  
E l  nuevo s e x e n i o  a r r a n c a  a f i n a l e s  d e  1976 en condL 

c i o n e s  de una s e v e r a  crisis  económica, s i t u a c i ó n  que s e  
expresa pr imordia lnente  en l a  d e c l i n a c i ó n  de l o s  n i v e l e s .  
de producción en t o d a s . l a s  ramas, en un incremento de l a  
deuda externa, altas tasas de i n f l a c i ó n ,  fuga de capita- 
les, retroceso en l a  i n v e r s i ó n  pr ivada ,  d é f i c i t  en l a s  - 
f i n a n z a s  p ú b l i c a s  que c u l i n i n a r o n  en l a  devaluación de - 
1976, poniendo d e  m a n i f i e s t o  l a  d e b i l i d a d  de l a  economía 
mexicana,  así  como e l  d e s a c r e d i t a r  e l  famoso d e s a r r o l l o  
compartido puesto  en marcha por E c h e v e r r í a ,  

E s t a  tercera  fase de d e s a r r o l l o  económico d e l  p a i s ,  

que Armando Labra l a  llamaría llSl Crecimiento con I n f l a  

Entre s u s  p r i n c i p a l e s  r a s g o s  tenemos: 
l e o t t ,  corresponde a los arios de 1971 a 1981. 

te t e n d e n c i a  CL las importac iones  para sos- 
er e l  c r e c i m i e n t o ,  l a  c u a l  vino acompañada en l a  mag- 

i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  y a c e l e r a m i e n t o  de 
da  externa, l o s  p r e c i o s  marcaron un alza consecuez 

n e l  f l u j o  de r e c u r s o s  e x t e r n o s  e importac iones  = 

das a l a  economía mexicana, en l a  c u a l  p e r s i s t i ó  e l  
i t a m i e n t o  de l a s  i n v e r s i o n e s  privadas.  

La década de l o s  70's r e c o g i ó  las c o n s e c u e n c i a s  de 
e f u e  e l  d e s a r r o l l o  e s t a b i l i z a d o r :  Tuvo que enfrea  
a l os  e f e c t o s  acumulativos d e l  desempleo generado 

Otra razón es que l a  economía 
cana siguió manejando e l  e x c e s i v o  protecc ionismo,  es  
F, IIAltas u t i l i d a d e s  y f r o n t e r a s  cerradas a l a  compe 
%a. P o r  r í g i d a  l a  estrategia fa l ló ! '  (6) 

t r i a i i z a c i ó n .  

Las g a n a n c i a s  de l a  fase d e l  d e s a r r o l l o  estabil iza-  
no s e  t r a d u j e r o n  en i n v e r s i o n e s  s i n o  en c u a l q u i e r  - 

mando en: OD. C i t .  P. 41. 



o t i p o  ' de consumo, deprimiendo' l a  capacidad de inversión y 
crecimiento autosostenido con recursos propios. A q u í  - 
se inser ta  e l  requerimiento de inversiones extranjeras - 
y también de acrecentar l a  deuda pública. 

El gasto público empezó a c i r cu lar  dinero para es-- 
timular l a  inversión, sin embargo, enfrent6 d i f i cu l tades  
para re inver t i r .  

- 
a La fase que sustituye a l a  del  Wrecimiento con in-  

f l ac ión  y desempleo'' fue l a  del  "Decaimiento con in f l a -  
c ión y desempleof1. 

Este periodo comienza con l a  ruptura del  mercado f& 
nanciero en 1971 y concluye en e l  momento en que se agu- 
d iza  l a  c r i s i s ,  a p a r t i r  d e  l o s  80:s. 

Fue cuando l a  e x p a a i h  p t r o l e r a  de l a  economía me 
xicanaj coincide con e l  a l z a  de los  prec ios  internaciong 
l e s  de l  petróleo. E l  petró leo l ogró  contrarrestar, l a  
f a l t a  de inversiones, s in  embargo, en e l  momento que se 
derrumbaron l o s  precios de l  petróleo provocaron una c a i  
da en los ingresos de dólares y se vino abajo e l  sistema 
econdmico mexicano./ Aquf se  plantea un problema: La - 
fa l ta  de inversiones productivas, l a  in f lac ión ,  e l  dese2 
pleo y en consecuencia e l  desplome de l  poder adquis i t i vo  
del peso y de l o s  salar ios,  \ 

Entre l o s  años 198%1963, se present6 un periodo - - desastroso para nuestra economía con excepción de l a  
agricultura: 

Durante l a  decada de l o s  ?O's,  l a  intervención de l  
Estado en l a  agr icultura s e  evidenció con e l  intento de 
recobrar l a  autosuficiencLa en materia alimentax'ia, 



Consel gobierno de Luis  Echeverda A. s e  puso de 
manifiesto l a  incapacidad de detener l a s  causas de detg 
r i o r o  soc ia l ,  La situación p o l í t i c a  en e l  campo era - 
completamente inestable ,  S in  embargo, e s  hasta e l  sex2 
n i o  de Jose López P o r t i l l o  cuando se lanza e l  proyecto 
SAM (Sistema Alimentario Mexicano) dentro de l  Plan Glo- 
ba l  de Desarrollo, 

Wi SAM, in tento  de recuperar l a  in i c i a t i va , ' f ru to  - 
de l a  c r i s i s  agrar ia  y respuesta de l  Estado anta  e l l a ,  
const i tGje e l  p r o g rua  es ta ta l  de desarro l lo  rural basa- 
da en e l  forta lec imiento de l os  organismos campesinos,,, 
En este  proceso los campesinos han ido  perdiendo paulat& 
namente l a  capacidad de regular  su propia v ida económi- 
ca, , , Permitiendo l a  subordinación t o t a l  de los campesi- 
nos a l o s  aparatos de l  Estado1' (7) 

Curante 1980 fue lanzado e l  proyecto SAM cuya fina- 
l i a ad  era l l e g a r  a una solución o ur.z respuesta a l a  cr& 
s i c  so&l de l  campo, Para Cassio L u i s e l l i ,  pr inc ipa l  - 
asesor de es te  proyecto era r e v i t a l i z a r  l a  econonda c a v  
pecina, cons t i tu i r  una a l t e rnat i va  para que l a  economía 
no cayera en una petrolar ización,  

E l  SAM se inser t6  en los nuevos lineamientos de po- 
l í t i c a  agraria,  m t r e  l o s  ob j e t i vos  inmediatos que pre- 
t e n d a  alcanzar dicho programa se  encontraba e l  increme2 
t o  en la producción de granos básicos, es decir ,  recupe- 
rar l a  autosuf ic iencia alimentaria, 

. "Dentro de e s t e  contexto 68 requería que e l  Estado 
l l e v a r a  recursos a l  campo en apoyo de l o s  campesinos,,, 
bajo l a  forma de infraestructura, créditos,  subsidios a 
l a s  invers iones y a l  consumo, además de compartir con - 
estos  los r i esgos  inherentes a l a  producción por medio . 

d e i  reguro que debería ampliar su cobertura y su carác- - 
t e z  C s r m t i k d o  también bayores precios para l a  produc- 
ci¿nlI (.8? 

7) Florescano, Enrique. Wna h i s t o r i a  olvidada: la sequía 

8 )  Caballero, W l i o  y Felipe Zemeño "La agricultura en 
en en pexog No. 32 p. 22, 

e l  sexenio de JLP" en Econod a. t e o r i a  Y TI rác t i ca  No, 5 
p e  28, 
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S i n  embargo, e n t r e  l o s  puntos formales  d e l  proyec to  
e x i s t e  una d i s t a n c i a  a v e c e s  - y l a  implementación r e a l  

abismal. 

En cuanto a l  g a s t o  g l o b a l  de l a  SAM, es  p o s i b l e  - 
c o n s t a t a r  cómo los r e c u r s o s  es tuvieron  des t inados  a favo 
r e c e r  l a  a g r i c u l t u r a  a l tamente  r e n t a b l e ,  haciendo a un - 
l ado  a l o s  pequeños productores.  

3 

En e f e c t o ,  e l  producto a g r í c o l a  en e l  sexenio  de 

José Lbpez P o r t i l l o  19'76-1982, experimentó un c r e c i m i e n t o  
parec ido  a l o s  años dorados de l a  a g r i c u l t u r a  mexicana. 

- 
* 

Entre l o s  años de 1979-1982 se r e g i s t r a r o n  increme2 
t o s  de 8.3% y de ?$, cifras que c o n t r a s t a n  con las obte-  
n i d a s  e n t r e  l o s  años 1970-1976 que apenas a lcanzó  e l  1%. 

._ -. ._ 

. 
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CONCLUSION : "DESARROLLO ECONOMICO DE MEXICO Y su IMPACTO 

S O 3 E  LA MIGRRCIOM EXTERNA"; 

E l  impacto de las  p o l í t i c a s  económicas de México en 
l a  migración externa  e s  d e c i s i v o .  

Desde l a  Revolución de 1910, México experimentó un 
d e s a j u s t e  económico, s i n  embargo, e s t o s  problemas s e  - 
agravaron aún más con l a  implementación de los modelos - 
d e  l l s u s t i t u c i ó n  de importacionesll  y l idesarro l lo  e s t a b i l i  
zador",  pues se5adopt6  e l  uso de t é c n i c a s  de capital  i n -  
t e n s i v o ,  l a  i n v e r s i ó n  se o r i e n t ó  hacia l a  i n d u s t r i a  des- 
cuidando l a  a g r i c u l t u r a  y también se mantuvo e l  t i p o  de 
cambio f i j o  para a d q u i r i r  b i e n e s  de importacibn bara tos .  * 

Con l a  adopción de  producción de capital i n t e n s i v o  
r e l a t i v a m e n t e  bara to  f r e n t e  a l  t r a b a j o ,  no sólo se des- 
p i a 2 6  a l a  mano de obra, s i n o  que tampoco se  crearon  su- 
f i c i e n t e s  empleos p a r a  a b s o r b e r  l a  creciente o f e r t a  de - 
t r a b a j a d o r e s ,  

Este crec imiento  desequi l ibrado  también a f e c t ó  a e l  
s e c t o r  agropecuario ,  ih términos  d e l  in tercambio  con el 
s e c t o r  i n d u s t r i a l ,  es te  r e s u l t a b a  un t a n t o  d e s f a v o r a b l e  
debido a l a  p o l í t i c a  de p r e c i o s  que s e  implement6 a l  sec 
t o r  a g r í c o l a .  La producción de e s t e  s e c t o r  estaba o r i e a  
tada hacia e l  mercado de expor tac ión  y por tanto  estaba 
sujeto a ias  L t a s  y bajas que s u f r í a n  los p r e c i o s  en e l  
mercado i n t e r n a c i o n a l .  

El d e s a r r o l l o  de los demás s e c t o r e s  de l a  economía 
también f u e  f l u c t u a n t e  y a l a  larga, produjo una concen- 
t r a c i ó n  de l a  r i q u e z a  en unas c u a n t a s  manos; w.a pauper i  - 
z a c i ó n  de l a s  mayorías;  un d e s a r r o l l o  d e s i g u a l  en térmi-  
n o s  r e g i o n a l e s ,  con l a  c r e c i e n t e  dominación económica y 
p o l í t i c a  de l a s  ciudades sobre  e l  campo; d e s i g u a i d a d  en 



las  i n v e r s i o n e s  e n t r e  l a  a g r i c u l t u r a  y l a  i n d u s t r i a ,  l a  
formación de masas subempleadas y desempleadas o c a s i o n a  
d a s  por  l o s  patrones  de d e s a r r o l l o ,  basados en l a  i n t r o -  
ducción de l a  mecanizaci6n y por ú l t i m o ,  e l  creciente d e  

s e q u i l i b r i o  en e l  s e c t o r  i n t e r n a c i o n a l .  

Este crec imiento  c o n t r a d i c t o r i o  fomentó condic iones  
de expuls ión-a t racc ión  que a l e n t a r o n  l o s  f l u j o s  migrato- 
r i o s .  Es decir ,  a n i v e l  i n t e r n o  s e  generaron los f a c t o -  
r e s  de expuls ión  expresados en e l  desempleo, subempleo, 
desigualdad s o c i a l  y disminución de oportunidades econb- 

~ 

micas. J?er o t r o  l a d o ,  se  tienen l o s  f a c t o r e s  de atraco- 
c i ó n  que e x i s t e n  en e l  vec ino  p a í s  d e l  n o r t e :  oportuni-  
dad de empleo, s a l a r i o s  más a l t o s ,  mejoramiento de e l  n& 
v e l  de vida. E l  t r a b a j a d o r  mexicano como no puede s o b r e  
v i v i r  dentro  de sus f r o n t e r a s ,  t i e n e  por fuerza  que acu- 
d i r  a l  mercado l a b o r a l  estadounidense. 
oportunidades de t r a b a j o  y mejoramiento 
en México, e s  razonable  que a EüA se 33 
l a  t ierra  prometi da. 

Puesto  que las  - 
están l i m i t a d a s  
ConSidare como - 

En resumen, e l  c r e c i m i e n t o  económico de nues t ro  - 
p a í s  h a  s i d o  i n s u f i c i e n t e  para alcanzar l o s  o b j e t i v o s  de 
un d e s a r r o l l o  equi l ibrado  y de pleno empleo. 

'La s i t u a c i ó n  desde l o s  primeros años de l a  década - 
de  los 70ts, h a s t a  nues t ro& dias, se  h a  v u e l t o  insos ten& 
ble. El f r a c a s o  de las p o l í t i c a s  económicas explicadas . ' 
a n t e r i o r m e n t e ,  agudizaron e l  desempleo motivo por e l  - 
c u a l ,  una p a r t e  importante de e s t o s  s e c t o r e s  de l a  poblz  
c i ó n  contr ibuyeron a l a  formación de l o s  f l u j o s  migrato- 
r i o s  e x t e r n o s  y mientras  México no pueda erradicar e s t e  
problema s e  seguir& alimentando l a  migración t a n t o  i n t e ;  
n a ,  d e l  campo a las  c iudades  o a o t r o s  e s t a d o s  d g l a  re -  
p f b l i c a ,  como l a  e x t e r n a  sobre  todo hacia los EUA. 
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ANTECEDENTES : 1 9 1 O- 1 940 

"La vecinidad, l a  extensa frontera de México con un 
pa i s  desarrollado, siempre e jercerá un fuerte atractivo 
sobre l o s  traba adores de un pa is  como México, en v ías  - 
de desarrol lo" 

En l a  primera década del  presente S ig lo ,  se in i c i ó  
e l  primer periodo de inmigración s ign i f i ca t iva  hacia io6  
Estados Unidos de América, e l  caos que sobrevino con l a  
revolución en Méxic- y l a  primera guerra mundial, fue- 
ron 10s acontecimientos que marcaron un ascenso importag 
tedel  
de l  norte, como se puede observar en l a  g rá f i ca  1. 

número de mexicános que emigraron a l  vecino pa i s  

Europa en guerra dejó disponibles muchos empleos a 
l o s  que de o t ra  parte, se sumaron l o s  abandonados por - 
l o s  propios trabajadores agr ícolas  norteamericana que - 
fueron atraidos por e l  sector industr ia l ;  cuando e l  pre- 
sidente Thomas Woodrow Wilson se  propuso convertir a 106 

EüA en l o s  abastecedores de 106 aliados, Esto se trada 
j o  en un incremento de mano de obra extranjera sobre to- 
do en l a  región sur y suroeste de l  pd s ,  demida que ,- 

habrían de cubrir  los  mexicanos expulsados por l a  pobre- 
za nacional y por l a  v io lencia  revolucionaria, 

Para  l a  década de 1920, cuando e l  presidente Alvaro 
Obreg6n subió a i  poder, M6xico in ic iaba  su reconstruc -- 
ción interna, éste present6 un grave problema frente a - 
l os  Estados Unidos, l a  ruptura de las relaciones diplorn4 
t i c a s  e l  7 de mayo de 1920, Cuando el presidente Warrin, 
G, Harding sucedió a Willson se reafirmd l a  posicidn de 
normalizar las relaciones a través de un tratado que ga- 
rant izara  los intereses de los norteamericanos, Este 00 
j e t l v o  se  consiguió hasta e l  año de 1925, cuando los  Es- 
tados Unidos reconocieron e l  gobierno de Obregón por me- 

9) Gamio, Manuel. &,J i-rante M exicano: L a w i  a 
de su v i a  0 P. 31 
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dio de l  tratado de tlBucarelilt. 

En 1921, entraron a hVA unos 800 m i l  inmigrantes de 

l o s  cuales 29,603 eran me~dcanos, ésto ob l igó  a e l  pa í s  - 
a reformar su leg is lac ión en materia de migración. Se - 
sustituy6 la Les de 1917 por l a  l e v  de 1921, cuyo punto - 
fundamental era que para poder entrar legalmente a l  pds, 
se fi jaba un a40 ue residencia y l a  cuota por persona seo 
r í a  de 18 dólares. 

b 

Después estas c i f r a s  disminuyeron a unos p 9  m i l  in, 
migrantes, de los cuales 62,709 eran mexicanos y ya para 
1 9 ~ 3 ,  esta  cantidad volvió a aumentar a 52L,UUO, de l o s  - 
cuales,72 087 eran mexicanos. 

- 

Se introdujo una nueva ley ,  l a  l e v  de 1924 que fue - 
mucho más est r ic ta  que las  anteriores leyes. S i  l a  cornpa 
ramos con &a l e s  de 1921, $a ley del  24, extendió hasta - 
cinco años e l  tiempo de residencia previa  en 106 p d s e s  - 
no sujetos a cuota como el caso de Canadá y México; para 
poder entrar legalmente a l  p d s  l a  visa costarfa  unos 10 
d6lares tanto para e l  europeo como para e l  latinoamerica- 
no, Dos días después,se cre6 l a  patrulla fronteriza para 
frenar l a  inmigracidn fndocumentada y d i6  lugar  a l a  apa- 
r ic i6n de l o s  coyotes, personas que ayudaban a p a s a r ’ a l  - 
otro lado violando las  disposiciones de inmigración a ~ 

cambio de unos 10 6 15 dólares. 

. .  

\ 

Entre los años de 19251929, las relaciones entre - 
MkLco y los Estados Unidos fueron m u y  tensas sobre todo 
por e l  choque de Centroamérica (Nicaragua). Sin embargo, 
en materia de migración se  impusieron algunas formalida- 
des, se otorgaron visas  de inmigrantes a aquellos mexica- 

’ nos que quisieron radicar  en 106 EüA, se delegaron. docu-- 
mentos a transmfgrantes o Comnunters ( t a r j e t a  verde) au- 



. -  
83 

torizando e l  derecho de r e s i d i r  en México y t rabajar  en - 
l o s  EUA. 

Ta l  parece que "Los indocumentados constituyen una - 
respuesta h i s t ó r i ca  a l a  necesidad de mano de obra... 
Cuando l os  tiempos son buenos son autorizados a entrar a l  
pa ís  y cuando l o s  tiempos son malos se l e s  expulsa... En- 
t r e  l o s  años 1930-1934 se generaron factores  que restr in-  
g ieron l a  entrada de mexicanos a l o s  Estados Unidos, como 
consecuencia de l a  depresión muchos meldcanos quedaron - 
sin trabajo en l o s  EUA, y, M h c o  entonces tuvo e l  proble 
ma de l a  repatriación... Nunca fue más Cier ta  l a  verdad - 
de que l o s  mexicanos eran l o s  primeros despedidos y l o s  
últimos contratados" ( 10) 

0 

Se han elaborado una in f in idad  de éstudios para ex-- 
p l i c a r  e l  e s t a l l i d o  de esta  c r i s i s  mundial. Realmente - 
l a s  causas fueron debidas a l a  interdependencia inev i ta-  
b l e  de l a  economía mundial moderna. La c r i s i s  s e  propagó 
de un p d s  a otro,  muchos bancos quebraron, l a s  fábr icas  
cerraban sus puertas y una variedad de productos se dete- 
terioraban en l o s  almacenes. Por o t r o  lado, l o s  estable- 
cimientos f inancieros se vieron obl igados a suspender pa- 
gos y rehusaban créd i tos  incluso a cor to  plazo. 

La c r i s i s  económica repercutió a n i v e l  internacional  
con sus naturales consecuencias2 Paro labora i ,  a g i t a  -0- 

cidn, malestar, desempleo, devaluaciones y d i f i cu l t ades  - 
económicas y po l í t i cas ,  Los Estados Unidos figuraban en- 
tre  l a s  naciones más afectadas. 

Para e l  mexicano esta  c r i s i s  representó un drama. - 
La penetración mexicana en e l  sector  i n d u s t r i a l  causó en- 
t r e  los norteamericanos gran descontento, hubo quienes in 
culparon a i  mexicano del desempleo. Esta s i tuación que p= 
riddicamente habría de repe t i r se  provocd desde entonces - 
deportaciones de mexicanos. 

10) Maciel, David "A l  Norte de l  Rio Bravo": c l a s e  - 
gbrera en 1 a h i s t o r i a  d e Me- 0 T. (17) P. 15 

' 
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De acuerdo con e l  censo de 1930 había en los EUA - 
1'422 533 mexicanos distr ibuidos como sigue! En Texas e l  
48.l%, en Cal i fornia  el 25.9%, en Arizona e l  8.0%, en Nus 
vo Mhxico 4.2%~ en I l i i o n i s  e l  2.0% y, en Michigan 1%. - 
Sin embargo, como se puede ver en l a  g rá f i ca  2, esta ex- 
pulsión de trabajadores mexicanos aumentó drásticamente - 
en 1931. 

- 
En 1930 e l  gobierno mexicano .cre6 l a  l e y  de 1930, - 

aqui l a  po l i t i ca  migratoria cobró importancia, esta l e y  - 
dispuso que e l  Departamento de Migración buscara un reme- 
dio a l  problema, que 82 asesorara a l  inmigrante a través - 
cic un Consejo Consultivo creado para ta l  efecto. 

"La depresión económica prevalece... Para hacer -- 
f rente a esta situación en que mi l lares  de mexicanos han 
sufrido en e l  p d s  vecino ha sido necesario l l e v a r  a cabo 
una intensa labor  con objeto aB aliviar su angustiosa con- 
dici6n" (1 1) 

--_ La Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo por mira 
lo siguiente: 

- V I  a) Buscar trabajo dentro de cada jur isdicción con- 

b) Organizar comites de aux i l io  para a l legar '  fon- 
dos a i o 8  necesitados. 

c) crear  Comisiones Honoríficas en lugares donde = 
PO haya. 

d) Gestionar e l  pago de sus indemnizaciones. 
e) Proteger la Repatriaci6n... ( 12)11 

- sular. 

. .  . ,  4 - -  
-z 

La Ley General de Poblacidn de 1936 que sustituyó a . 

l a  ley de 1930, fue expedida para cumplir con l a  po l í t i ca  
demográfica de l  plan sexenal de Cárdenas, establecid que - 

en e l l a  se debía controlar l a  s a l i da  de trabajadores y -  - 
reincorporar a los emigrados. 

1 1 )  Secretaria de Relaciones Exteriores. Memoria de Lab2 
r e s  19?0-31. p. 1769. 

12) S.R.E. en Op. C i t .  p. 1770. 087363 
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La repatr iac ión de mexicanos indigentes en e l  extran 
j e ro  tuvo también singular importancia durante e l  período 
de 1936-1937. A parte de numerosos contingentes de mexi- . 
canos de EUA, retornaron muchos mexicanos de Centroambri- 
ca, Lejano Oriente y España. 

A pesar de l a  preocupación de nuestro país no se lo -  
gró hacer f rente  a l a  depresión y fueron años muy d i f í c i -  
l e s  para aquel los mexicanos residentes en l o s  EUA. 

A pesar de que se h ic ieron grandes esfuerzos durante 
este  período para alcanzar un maycrdesarrollo en e l  pafs, 
és te  no estaba preparado para enfrentar l a  repatr iac ión 
de mexicanos expulsados por l a  c r i s i s  norteamericana. 

I 

Cárdenas l l e v ó  a cabo un programa de repatr iac ión - 
por parte de l a  Secretar ía de Relaciones Exteriores,  cuyo 
propósito fundamental era l a  distr ibución de l o s  r epa t r i g  
dos en t e r r i t o r i o  nacional. 

\ 

. .  



A p a r t i r  de l a  segunda guerra mundial, se generó en 1 
México l a  industr ia l i zac ión dentro de un modelo c a p i t a l i s  
t a  de producci6n. Esta guerra fue l a  coyuntura externa - 
en México, ai escasear l o s  productos que tradicionalmente 
se importaban, se buscd una forma que supl iera estas mer- 
cancías a t ravés  de l a  produccidn nacional. 

Como la industr ia l i zac ión fue alimentada por e l  cam- 
po. Se di6 una re lac ión de ventaja de l a  ciudad por e l  - 
espacio rural, l o  que ocasionb que mi les de campesinos se 
desplazaran hacia l a s  grandes urbes, s in  embargo, nuestra 
industr ia  aún inc ip i ente  no pudo asimi lar  toda l a  mano de 
obra expulsada y muchos de e l l o s  se vieron en l a  necesi- 
dad de emigrar a los EUA. 

i 
1 , 

* 

Eh esos aiios de guerra, se revisaron l a s  re lac iones  
entre México y los EUA bajo una doble corr iente  de i n t e r s  
ses: Por un lado, los HJA, bajo l a  administración de - - 
Roosevelt, l e  convenía recomponer sus re laciones muy dete 
r ioradas por e l  cardenismo, este  pa fs  sabia que en e l  may 
c o .  internacional que se avecinaba, neces i ta r ía  de mate- 
r i a  prlma y mano de obra. A su vez, Manuel Av i la  Camacho, 
en la etapa de consolidacidn d e l  modelo capita ikta,  esta- 
ba consciente de la necesidad de atraer  nuevamente a l o s  
invers ionis tas  extranjeros. La emigracidn ee conv i r t id  a 

en e l  armazdn de l a s  re lac iones  de ambos países bajú el - 
contexto de una dependencia con e l  imperialismo es tadomi  
dense. 

En 1942, se dá e l  primer convenio sobre l o s  braceros 
con 106 EUA, se inscr ibe  de manera congruente en esta  nus 
va rea l idad meacana en el contexto de una colaboración - 
internacional. Es decir ,  s a l í a  con destino a los EXJA - 
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nuestra materia prima y nano dc obra y a su vez en México, 
penetraba capita l  e inversiones estadounidenses, 

Por un lado, e l  auge de l a  industr ia  y por e l  otro,  
e l  abandono del sector agr íco la  provocaron un aceleramies 
to de l a  migración del  campo a l a s  ciudades. El campesi- 
no buscó mejores oportunidades de empleo. Se calcula  que 
e l  16% de l a  población rural abandonó sus t i e r r a s  'durante 
l os  primeros años de l a  década de l o s  40's. Los habitan- 
t e s  fueron atraidos por los empleos urbanos y otros tan=- 

- tos  dejaban e l  p d s  para t raba jar  en los EUA de acuerdo = 

' ai  promam a BracerQ. 

Los trabajadores agr ícolas  norteamericanos aprovecha 
ron l a  a lternativa que se l e s  presentaba en aquellos mo-- 
mentos: 
e l  campo. 

L a  industria de  Guerra y por tanto, abandonaban 

A consecuencia de l  ataque japonés a l a  Bahia de l a  - 
Perla ,  EUA, entraba a l a  guerra de una manera ab ierta  y - 
l a  necesidad de mano de obra se hizo sentir. Se dejaban 

I 

: 

vacantes muchos empleos agrícolas que dejaban l o s  nortea- 

r ro la rse  en las fuerzas armadas. 

1 + . '  I- mericanos para dedicarse a l a  industr ia  de defensa o en-- 

- -I 

-. Se& el.autor R. R. Craig en su libro e l  promam a -  
k n  1942, se reunieron el embajador George Messer- -,. 

smith y Esequiel Padi l la ,  nuestro ministro de Relaciones 
Exteriores y 6 8  plante6 l a  necesidad de e l  Programa War 
Man  Power Commission" del  Departamento de Agricultura. - 
(Comisión de Empleo en Tiempos de Gu'erra). 

' ' 

Para México e l  Programa Bracero buscaba lo siguien- 
t e :  

a) Asegurar a los  representantes mexicanos un - - 
- acuerdo de gobierno a gobierno. 
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b) Que l a  agr icultura se beneficiara con los cono- 
cimientos que adquirían los  braceros. 

c) E l  programa presentaba a México una participa- 
ción s ign i f i ca t iva  con los aliados. 

d) A través de l o s  salarios de los braceros ingresa 
r i a  a l  p d s  una cantidad importante de dinero" 
(13) 

El convenio bracero entró en vigencia e l  4 de agosto 
de 1942. Este fue e l  primer acuerdo con var ias  enmien -= 

das: duró 22 años y comprende para su estudio t res  perio- 
dos: 

Agosto de 1942 a diciembre de 1947. 
Febrero de  1948 a 1951, 
Ju l io  de 1951 a 1964. 

La  produccih  agr íco la  era v i t a l  para e l  éxito de l a  
contienda y los  EUA encontraron en México l a  mano de obra 
que escaseaba en su te r r i to r io ,  Para México l a  población 
r u r a l  expulsada representaba una carga y era  más f á c i l  ea 
v i a r l o s  a los  EUA, i 

El primer centro de reclutamiento se abrió en e l  - 
D,F,, sin embargo, pronto surgieron d i f icu l tades  pra l o s  

. administradores del  programa en nuestro p d s ,  porque el - 
n b e r o  de aepirantes e x c e d a  con mucho a l  de los  acepta- 
dos- Se abrieron nuevos centros de reclutamiento en Qua- 

. 
. 

* 

f.. 

. najiato, Jalisco,  Zacatecas, Chihuahua, Tamaulipas y - 
Aguascaiient es. 

El  pronrama Bracero, permiti6 que aumentara de manera 

i s igni f icat iva ,  como se  puede ver en l a  g rá f i ca  3 ,  e l  núme 
ro  de inmigrante8 l ega l e s  de origen mexicano en l os  EXJA, 

El período & 1943-47, se caracterizó por di ferencias  
crecientes entre LOS dUS paises, en re lación a l  t rato  que 
reciblan los mexicanos en los EüA,y a l a  afluencia de me- 

! 

13) R, R. Craig, The bracero Dronraal, P. 40 
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x icana sin documentos, 

Esta af luencia de inmigrantes i l e g a l e s  que se incre- 
mentó desde que se concertaron l o s  acuerdos internaciona- 
l e s ,  se discut ib por vez primera a n i v e l  diplomático en - 
mayo de 1944. 

Wayne Cornei l ius afirma que fueron 219,600 l o s  bra- 
ros contratados y 372,922 l o s  indocumentados aprehendidos 
por l a s  autoridades de 1943-1947. 

Para 1948 se firm6 un nuevo convenio internacional - 
para l a  importación de mano de obra melacana, Miguel Ale 
m h  cedi6 a esta firma y se acordó que todo mexicano sin 
documento que entrara después de agosto de 1949, s e r i a  re 
patriado unilateralmente, 

La af luencia de mexicanos s in  documentos se incremen, 
t 6  cada año a pa r t i r  de l a  firma de l  primer convenio so-- 
bre braceros, especialmente desde 194.4, * 

La guerra de Corea in i c iada  a mediados de 1950, sig- 
n i f i c ó  un aumento en la demanda de trabajadores mexica- 
nos para que se h ic ieran cargo de l a s  faenas agr ícolas,  - 
t a l  y como había ocurrido en 1942. 

Los representantes norteamericanos y mexicanos Ise = 

reunieron en l a  ciudad de México l o s  meses de enero y fe- 
brero de 1951. Del resultado de es ta  reunión se introdu- 

otorgó autoridad al Departamento de trabajo para l o  si -- 
guiente: 1 )  Para contratar mexicanos incluyendo aquellos 
que sin documentos pudieran demostrar su estancia en l o s  
EUA desde hacía cinco años. 2) Establecer y administrar 
centros de recepción cerca de l a  f rontera con Mdxico, 

. 

j o  una enmienda conocida como l a  L eg Públ ica d e l  78 Y -  

- 



7 

3) Para transportar, dar asistencia y atención médica des 
de e l  reclutamiento hasta l os  centros de recepción norte2 
mericanos, 

Una vez aprobada l a  l e v  ~6 b l i c a  d e l  74 dieron comien 
zo l a s  conversaciones r e l a t i v a s  a i  acuerdo en l a  Ciudad - 
de México que culminó con l a  firma de un Convenio b i l a t e -  
r a l  sobre braceros e l  1 1  de agosto d e  1951, 

Bajo l a  administracidn 'de Harry S, Truman, en 1954 - 
l o s  Departamentos de Trabajo, Jus t i c ia  y Estado, anuncia- 
ron a nuestro p d s  que a p a r t i r  d e l  18 de enero se har ía  
e f e c t i v o  un programa in te r ino  de reclutamiento un i la te ra l  
por parte  de l o s  EUA porque se  requería de mano de obra - 
y veían que México, bajo e l  gobierno de Ruíz Cortines, no 
respondía a acuerdo alguno. E l  presidente de México a f i r  
maba que es te  incidente solo podia ser  resue l to  sobre l a s  
bases de una buena vecinidad y entonces los representan- 
t e s  de ambos p d s e s  in ic iaron p l á t i cas  r e l a t i v a s  a l a  ex- 
tensi6n de l  programa bracero y el 10 de marzo de 1954, - 
quedó concluido e l  nuevo acuerdo b i l a t e ra l ,  

I 

Mhrico poseía un mercado labora l  estrecho, por tan- 
t o -  era  incapaz de dotar a sus hombres una oportunidad - 
real de empleo, por e60 este p d s  cedi6 en todo caso, t a l  
vez porque l a  entrada de divisas era importante para su - 
econoda y así a l i v iaba  e l  problema de l a  desocupaci6n. 

9 

Ciertamente l a  act i tud del gobierno y empresarios = 

norteamericanos habían producido esta situacibn, sin em-- 
bargo, l a  guerra de Corea había l l egado a su f i n  y l a  de- 
manda de mano de obra vo l v i6  a decrecer y bajo esta cir-  
cunstancia, l a  presencia de l  indocbentado fue considera- 
da como un problema y había de l l e v a r  a cabo acciones pa- 
r a  solucionarlo, Comenzaron l a s  deportaciones en 1953 y 
constituyeron un éx i to ,  ese año se  di6 l a  famosa "ODera-- 

Durante e l  período de 1954-1955, Mo'iadag". 



se  o lv idó  18 p o l í t i c a  de1'"Buen Vec&o'lt y e l  gobierno de 
l os  EUA, regreed a var ios  miles de trabajadores indocumen 
tados. En l a  g rá f i ca  4, s e  observa e l  aumento sucesivo - 
de l  n b e r o  de los  trabajadores indocumentado8 expulsados 
hasta 19%. 

n 

_ .  - . .  
. .  - I.. ,. 

. 
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En e l  período de 1954-1959, según e l  autor Wayne Coy 
ne l l ius ,  e l  número de braceros contratados disminuyó f r e g  
t e  al n h e r o  de  indocumentados aprehendidos y deportados 
( 1  ‘~02,107). Es importante señalar que en 1959, 106 Esta 
dos de Texas, Arizona, Ca l i f o rn ia  y Nuevo México, r e c i b i e  
ron e l  94% del  t o t a l  de braceros contratados, Texas y Ca- 
l i C o r n i a  rec ibían e l  79% y l o s  o t r os  Estados, rec ib ían e l  
1%. 

Para marzo de 1960, George Mc Govern, representante 
de Dakota de l  Sur introdujo una enmienda a l a  l e y  pública 
U Q ,  en e l  sentido de dar f i n  a l  programa de una mane- 
ra  gradual. - 
terminado l o s  dias de l a  administracibn de Eissenhaver - 
quien l o  apoyaba incondicionalmente. 

Ocurría que l a s  fuerzas que se oponían a l  

P -- cobraban mayor empuje pues ya se habían 1 !J 

Con e l  presidente John F. Kennedy, se acordó una ex- 
tensibn más al programa de octubre de 1961,hastá e l  31 de 
diciembre de 1963, con algunas enmiendas en 1962, entre 
los cuales estaba la prohibición a los braceros, excepto 
de c ier tas  circunstancias de permanencia en l o s  RTA más 
de seis meses y en n i n g h  caso más de nueve meses. 

Llama la atención l a  despreocupación que respecto - 
del problema mani fh t6  e l  presidente Adolfo Lbpez Mateos, 
pues en l a  reunión de marzo de-1963 para d i scut i r  l a  
públ ica  del  78 , l a  posición de M6xico fue ambivalente: - 
‘ Po r  u11 lado, se  afirmaba que e l  gobierno de México esta- 
ba de acuerdo con l a  decisión que tomara e l  gobierno de - 
EXJA, y por otro, enfatizaba en que no era conveniente l a  
eliminación súbita de l  programa ya que con t a l  medida se 
incrementaria la inmigración i i e g a i ,  . 

. ’ 

-” 1 . 1  . I I...“ . . 
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Se d i6  como extensión un año m&s, hasta f i na l e s  de - 
1964, de nuevo fueron l a s  necesidades e c ~ ~ b m i c a s  l a s  de- 
terminantes en el destino d e l  DroFrama bracero. 

La disminuci6n de l a  fuerza de l os  in te reses  agríco- 
l a s  que comenzó a adver t i rse  a f i nes  de l a  década de l o s  
50's y se enfrentó en l o s  años 60's, con un Densrtanento 
de Estado mucho más preocupado por l a  suerte de sus pro*- 
p ios  trabajadores y por l a  otra,  l a  mecanización d e l  cag 
PO que en materia de tr'abajo,hizo decrecer l a  demanda de 
trabajadores mexicanos, estos constituyeron l o s  factores  
determinantes para que en l o s  Estados Unidos se decidie- 
r a  dar por terminado e l  proarama bracero. 

Durante estos 22 anos,México demostró un t o t a i  des- 
conocimiento de l a  verdadera situaci6n que padecían sus - 
connacionales en l o s  Estados Unidos. 

Los EUA fueron quienes dictaron l o s  pasos a seguir . -  
cas i  siempre atentos a l o s  in te reses  de sus agricultores.  
Los bene f i c i a r i o s  d e l  programa fueron l o s  EUA. . Para Mea 
co era  más f á c i l  entregar campesinos pobres y'asf a l i v i a r  
e l  problema de l  desempleo en una economfa en proceso de - 
industr ia l izacibn,  que entregar les t i e r r a  y recursos. 

Terminó el programa bracero y sin embargo, e l  movi-- 
miento migrator io  l abora l  s igui6 corriendo desde 1964. 

\ 

MQs tarde, en 1965, se l l e v ó  a cabo una nueva l e g i s -  
lac idn que entró en v igencia r e a l  t r e s  años después, en - 
1968. Uno de l o s  puntos que destacaba era que e l  inm%--- 
grante podria adquir i r  su residencia l e g a l  si habfa entra 
do a i  p d s  antes d e l  30 de junio de 1948 y res id ido  en - I éste sin ninguna interrupción. 

II 
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i ~ r a c i d n  Y Nacionalidad de 1965 v i g e n t e  &a Ley de Inn  
en l a  a c t u a l i d a d ,  impuso r e s t r i c c i o n e s  c u a n t i t a t i v a s  a l a  
emigracidn procedente de l o s  paises d e l  Hemisferio Occi- 
d e n t a l ,  México i n c l u i d o ,  e s t a b l e c i ó  una c u o t a  anual  de - 
120,000 inmigrantes  por año y para l o s  p a i s e s  d e l  Hemisfe 
r i o  O r i e n t a l  e s t a b l e c i b  e l  número de inmigrantes  anual  a 

. .  - k. ’ 

170,000, 

- Se d i 6  p r i o r i d a d  a l o  s i g u i e n t e :  

A familiares de ciudadanos norteamericanos  o inmi--- 
grantes l e g a l e s ,  

A re fugiados  p o l ~ t i c o s ,  

A e x t r a n j e r o s  cuyo grado de c a l i f i c a c i ó n  f u e r a  nece- 
s a r i o  o b e n é f i c o  para  e l  pds. 

Es conveniente h a c e r  n o t a r  que l a  c o n t r a t a c i ó n  de - 
t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s  mexicanos h a  venido disminuyendo - 
año con año. ( v e r  gráficas 5 y 6). Según Diez Cañedo en 

resa l ta  que desde 1960 l a  c o n t r a t a c i ó n  l e g a l  h a  r e s u l t a -  
do menor f r s n t e  a un aumento ininterrumpido de poblac ión  
indo cumen t ada,  

- 

s u  e s t u d i o  M i m a c i b a  indocumentada d e  México- a los Eu A, - 
9 
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‘Salida de trabajadores agrícolas migratorios (braceros)’ en: Gamio, 
manuel; op. cit. wag.55.  

La af luencia de mexicanos sin documentos en los E.U.A. se increment6 
cada año a part ir  de l a  firma del primer acuerdo sobre braceros 
desde 1944.  
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1970- 1985 0 

A pa r t i r  de 1970, se d ice  que e l  76% de mexicanos e8 
traron a l  país en caiiaid de fami l iares  de ciudadanos o - 
inmigrantes l ega les ;  e l  +16% como bene f i c ia r ios  de l a  cer- 
t i f i c a c i ó n  laboral  y solo e l  6% fueron refugiados p o l i t i -  
cos-  La tendencia a l  crecimiento en e l  número de indocu- 
mentados se mantuvo de manera alarmante durante toda l a  - 0 

década de los ?O's, ve r  g rá f i ca  7. 

La  i eg i s iac i6n  de Cal i forn ia ,  bajo l a  administración 
de K. Nixon, aprobó en noviembre de 1971 la enmienda Dixon 
,Anell que consideraba e l  cast igo a aquel los empleadores - 
de mano de obra indocumentada, 

Eb 1972, Peter  Rodino, diputado demócrata de Nueva - 
Jersey introdujo una i n i c i a t i v a  en l a  Chara  de Represen- 
tantes, s in  embargo, e l  Senado no l o  aprobó. 

En 1973, l e  proyecto Rodino H. R, 16188 (Hause o f  Re 
presentat ive 16,188) fue sometido a rev i s ión  y nuevamente 
fue vetado En esta misma fecha se firm6 una declaración 
con juhta que contenía recomendaciones a los gobiernos de 

.c 0 

Nixon y Luis Echeverría para que tomasen medidas adminis- 
t r a t i v a s  a f i n  de reducir  los  e f ec tos  negat ivos de l  pro- 
blema. 

tcContinuar comisionando personal consular meldcano - 
en los centros de detención de l o s  EUA, a f i n  de 

puedan presentar sus quejas y reclamaciones. Derogar me- 
diante intercambios de notas diplomáticas e l  a r t i cu l o  pr& 
mero sobre v isas  de 1953 que ha s ido prestado a c i e r t o s  - 
t i p o s  de abusos. Incrementar las campañas contra engacha 
doresv1 (14) 

' 
u8 los 

trabajadores agr ícolas,  antes ae s e r&vue l t os  a M 2 xico - 

14) Secretar ía de Relaciones Exteriores. Informe de Labs 
yes ( 1972 -1973) . Pago 111 

.. 
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Eh 1976, l a  Ley de Jnmimación Y Nacional idad fue o& 

j e t o  de -U I" _" aciones Î_ _c que r e d u j e r o n  . considerablemente  - --""-._ _- - 
las  p o s i b i l i d a d e s  de inmigración l e g a l  pi ra' l o S m i c - a n o s .  

--- fishua E i l b e r g ,  diputado d e d c r a t a  por Peri-&&-vaz~&-a .mantu- 
vo e l  requerimiento de una c e r t i f i c a c i ó n  l a b o r a l  para to -  
do aquel inmigrante  que t u v i e s e  i n t e n c i o n e s  de trabajar - 
en los EUA, s i n  embargo, no m l l e g 6  a una impiementaci6n 
concre ta .  

--- 

O 

D enero d e  1977, Peter  Rodino i n t r o d u j o  una nueva - 
i n i c i a t i v a  de ley :  

re -- W s t a b l e c i m i e n t o  de s a n c i o n e s  a. los  p a t r o n e s  
c o n t r a t e n  mano de obra  i l e g a l .  En l a  ú l t i m a  v e r s i  n de - 
esta propuesta  i n c l d a  l a  p o s i b i l i d a d  de o t o r g a r  a m n i s t í a  
p a r a  a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  que hubiesen r e s i d i d o  durante 
c i n c o  años en l o s  EUA y establecía un mhimo de 20 m i l  
inmigrantes  por año" fi5j 

Jorge Bustamante opinaba que quines  se  oponian a es- 
ta  i n i c i a t i v a  fueron l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r í c o l a s  represen-  
t a d o s  por César Chávez, l a  Asoc iac ión  Nacional  Chino-Ame- 
ricana y e l  Diputado Republicano de Texas  R. de P r i c e .  

El fenómeno de l a  migración indocumentada mereció  l a  
a t e n c i ó n  d e l  p r e s i d e n t e  James Carter, pues e l  4 de agosto  
de 1977 propuso las s i g u i e n t e s  medidas: 

*'Que ma i l e g a l  l a  c o n t r a t a c i ó n  de  indocumentados, - 
a p l i c a c i ó n  de r i g u r o s a s  sanc iones  por e l  Departamento de 
J u s t i c i a .  Que ~e r e f u e r c e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  aplica--- \ 

c f ó n  de l a  ley. 
t e 1  a a q u e l l o s  e x t r a n j e r o s  documentados que r e s i d e n  en - 
l o s  EUAI que ES c r e e  una nueva c a t e g o r í a  de r e s i d e n t e  le-- 
gal temporal desde e l  primero de enero & i977. Que se - 
incrementen 106 r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  ptra c o n t r o l a r  l a  - 
f r o n t e r a  con e l  propósi to  de e v i t a r  l a  inmigración i l e  -- 
gal  (16) 

Que s e  otorgue l a  ' r e s i d e n c i a  permanen- . 

15) Bustamante Jorge. ,La i n m i ~ r a c i ó n  mexicana en los - 
debates d e l  Connreso de los EUA O .  

l b )  IBID 
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t 
El pian Carter, encontró una fuerte oposicidn en e l  

Congreso de los EUA. Los grupos simpatizantes de México 
también se oponían a este  proyecto porque consideraban - 
que necesariamente l l e v a b a  a una mayor explotación labo-- 
ral para nuestros trabajadores. 

. o. 

I 
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A mediados de. 1981, e l  presidente Ronald Reagan - 

propuso medidas l e g i s l a t i v a s  que autorizaban l a  admi--- 
sión de trabajadores con t a r  j e t a  de trabajadores llHues- 
ped", sin embargo, este  proyecto no o f r e c í a  garantía a& 
guna. 
derecho laboral. El número de trabajadores se l imi ta-  
r í a  a unos 50,000 por año. Sólo después de 10 años po- 
drían s o l i c i t a r  su residencia permanente. Esta propues 
t a  también i n c l d a  un presupuesto para ' re forzar  l a  pa-- 
t r u l l a  fronteriza.  Como reacción a l  P i &  Reagan, mu--- 
chas organizaciones decidieron unirse formando e l  Conse 
j o  Nacional Coordinador de Trabajadores Mexicanos en - 
EXJA con e l  f i n  de oponerse a l  plan Reagan. 

A estos  trabajadores no se l e s  o torgar ía  n i n g h  

Se&n James Cockroft, en su ar t í cu l o  Wigrac idn Me 
xicana, c r i s i s  y l a  internacional ización de l a  lucha 12 
boral", nos expl ica  que l o s  planteamientos de es ta  a m  
pación, giraban en torno a l a  defensa de l o s  trabajado- 
r e s  mexicanos y Reagan se proponía -con sus famosos tr= 
bajadores huespedes- mantenerlos d iv id idos  para que 6s- 
t o s  fuesen sometidos a l a  t o t a l  explotación. - 

E l  plan Reagan no se aprobó y en e l  año de 1982 se 
introdujo ante e l  Congreso de los EUA e l  proyecto Simp- 
son-Mazzoli. E l  ob j e t i vo  de es te  proyecto era  l a  recu- 
peración d e l  control  fronterizo.  Esta propuesta conte- 
nía amnistía, sanciones a empleadores que ocupasen mano 
de obra i l e g a l ,  establecimiento de un sistema nacional 
de i den t i f i cac i ón  y un reforzamiento d e l  p a t n i l l a j e  - - 
f ronter izo.  Durante e l  período 1982-83, se desató un - 
proceso de discusión sobre l a  aprobación de esta i n i c i a  
t i v a ,  surgieron d i f i cu l tades  y puntos de v i s t a  muy con- 
t r ad i c t o r i o s  culminado en l a  no aprobacidn por parte  - 
de l  Congreso de l o s  EXJA. 

- 

I 
1 - '  
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Durante 1980-1984, se e levó  e l  número de connacio- 
na les  expulsados por l a s  autoridades migratorias de l o s  
ENA ( v e r  g rá f i ca  8). 

En 1985 se d i6  a conocer l a  Ley SimDson Rodino, para / 
ubicar este  proyecto en su encuadro jur íd ico ,  es una re- 

&in-McCarren Waltey, aprobada en 1952. Esta l e y  Simpson 
fue aprobada por e l  Congreso de los EXlA, e l  se i sode  no-- 
viembre de 198b. 

forma a l a  actual l e v  de Inminracidn 'J Nacionalidad: -. - 

Los puntos centrales de l a  l e y  se resumen en: Redg 
c i r  l a  Población Indocumentada y Recuoerar e l  Control - 
Fronter izo 

Entre sus principales ob j e t i vos  81 tienen: Sancio- 
nes a. empleadores que u t i l i c en  mano de obra i l e g a l ,  l a  - 
l e y  impan6 multas de 100 a 1OüO dólares; 
l a  cal idad migratoria, proteger sobre todo aquel los mea 
canos que haynningresado a EXJA antes de l  primero de ene- 
r o  de 1982; Estas personas pueden s o l i c i t a r  su regula -- 
ción en cal idad de residentes l e ga l e s  o temporales; Los 
trabajadores denominados H2, pod rh  ser admitidos por me 
d i o  de v i sas  para trabajar  en e l  sector  agr í co la  en c a i i  
dad de empleados temporales bajo l a  protección de un - 
contrato laboral. Para aquel las personas que hayan in-- 
gresado a l  país antes de 1972, se l e s  f a c i l i t a r á  6u res& 
dencia, Aquellos que logren regular izar  su cal idad mi-- 

' g ra tor ia  por l o  menos durante cinco años se  l e s  negará - 
a is tenc ia  pública, conexcepción de l o s  niños, mujeres y ~ 

ancianos. 

Regulación de 

9 

\ 

Esta l e y  representa una decisión un i la te ra l  por pay 
t e  de l o s  EXJA, de reso lver  a lgo  que es b i l a t e r a l  pardef& 
nici6n. E l  gobierno mexicano ha mantenido una act i tud - 
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vicio de inmigración y naturalización de los E.U.A., desde 
1976 a 1985. Datos enviados mensualmente por el seruicfo 
exterior proporcionados por el S. I . N .  (Anexo 14)  S.R..E. 1984- 
1985. 
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p a s i v a  a n t e  e l  problema m i g r a t o r i o ,  l a  c u a l  h a  s i d o  l a  - 
forma de o c u l t a r  su impotencia f r e n t e  a l o s  EUA. 

La Ley Simpson Rodino cont iene  l o s  fundamentos p a r a  
Su p r i n c i p a l  o& c o n t r o l a r  aún más a l o s  indocumentados, 

j e t i v o  es  l a  reducción d e l  flujo m i g r a t o r i o ,  

Const i tuye  una trampa para l o s  t r a b a j a d o r e s  mexica- 
nos ;  para que é s t o s  se vean obl igados  a aceptar c o n d i c i o  
n e s  infrahumanas que l e s  impongan l o s  empleadores como - 
por e jemplo,  bajos s a l a r i o s ,  aumentos de las jornadas  13 

d e c i r ,  todo derecho humano s e  l e s  negara. 

\ 

. b o r a l e s ,  e l  negarse  a darles seguridad s o c i a l ,  e t c , ,  es  
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CONCLUSION: FACTORES DE EXPULSIONITRACCZON DE TRABAJA- 
DORES EN MEXICO Y EXJA. 

El cuadro 1 ,  nos permite observar l a  manera en l a  - 
cual, a l o  l a rgo  de este s ig lo ,  se han sucedido factores 
de atracción y expulsibn de mano de obra en los EUA, y - 
como estos factores han coincidido con tendencias fluc-- 
tuantes de expulsión de mano de obra en Mérdco. La r e l a  
ción entre l a  existencia de estos factores a uno y otro 
lado de l a  frontera ha ido  dando su confozkación especí- 
f i c a  en cada momento al fenómeno de migraci6n labora l  - 
hacia los EUA, conformación que b ha v isto  r e f l e j ada  en 
e l  tratamiento l ega l  y po l í t i co  que&? l e  ha dado a l  pro- 
blema desde las  primeras leyes migratorias, y - 

e ma, hasta l a  J e v  S imson  - Rodiap 

Durante l a  Revolucibn, México no contaba con l a  su- 
f i c iente  capacidad, para absorber mano de obra, por lo - 
cual, l a  expulsión de 6sta no se hizo esperar. A su vez 
EUA, a l  convertirse en l a  ababtecedora de l o s  a l iados  - 
durante l a  primera guerra mundial, tenía necesidad de - 
trabajadores que suplieran a sus nacionales que se veían 
involucrados en las industr ias  bélicas.  
en EtTA, los  factores de atracción eran más fuertes  que - 
l o s  de expuisi6n. 

En este periodo, 

. Tanto en México como EXJA, durante e l  pedodo de - 
1930-1939, sobresale l a  tendencia a l a  expulsión, ya que 
M6xico aún no se recuperaba de los estragos de l a  Revo- 
luci6n y los  E[iA padecían una de su6 más severas c r i s i s  
económicas. 

A partir de l a  segunda guerra mundial, México co 0- 

'mienza a impulsar e l  desarrol lo  industr ia l  basadoden el 
modelo de "Sustitución e Importacfones*~. Sin embargo, - 

, 
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es t e  proyecto de desarro l lo  económico era incapaz de ab5 
sorber tanta mano de obra, procedente dacampo y persis-  
t í a  entonces, 
expulsión por parte de este  país. A su vez ENA, como - 
parte integrante de l o s  al iados demandaba mano de obra - 
mexicana que cubri=rra principalmente l a  Región Sur y Su- 
roeste  de l  país, ya que sus trabajadores se habfan v i s t o  
enrroladoc en l a s  f i l a s  de l  e j é r c i t o  o en l a s  industr ia5 
y a s í  aparece una tendencia de atracción de mano de obra 
en ese pafs y que te r e f l e j a  en l a  promoción del  Programa 

quizá a lgo  disminuida, l a  tendencia a l a  

Bracero. 

México a l  i r  decuidando l a s  tareas de l  campo a ex- 
pensas de l a  industria,  segufa 
y EUA, a causa de l a  guerra de Korea requería más mano - 
de obra y seguía alimentando l a  atracción. 

fomentando l a  expulsión 

Concluída l a  guerra de Korea, a EXJA l e  estorbaba l a  
presencia de l o s  trabajadores mexicanos, por l o  que no - 
dudo en expulsarlos. 
es ta  mano de obra expulsada, porque atravesaba-un agota- 
miento de l  modelo implantado en l a  

A suvez Méldco, no podia absorber 

década de l o s  40's. 

En ambas naciones en l a  década de los 60's y 70'9, 
l a  expulsión, de mano de obra pcevalecfa;  por un lado  - 
M6xic0, a pesar de haber experimentado un segundo modelo 
de desarrol lo ,  no contaba con que a Zarga plazo se fuera 
generando más desempleo y creara así los flujos migrato- 
r i o s  externos. Por o t ro  lado, EXJA introducía la mecani- 
zación en l a  agr icultura que tendfa por fuerza a despla- 

, 

zar  mano de obra. 

Finalmente, l a  situación en México y EüA sigue fo- 
México a l  padecer una fuer te  cr;i - ' mentando l a  expulsibn. 

sis económica, encuentra en l a  migracibn externa, una 
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vá lvula  de escape; EUA a su vez, no esta en posibi l idades 
de absor3er esos exagerados f l u j o s  migratorios, La nueva 
Ley Simpson-Rodino es  la expresión extrema de esta situa- 
c ibn que se agrava con el tiempo, 

I 

I 
I 
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De acuerdo con l o s  c r i t e r i o s  de el Centro de Informa 
ción y Estadísticas d e l  T r a b a j o  ( C E N I Z f ) ,  las ent idades  - 
f e d e r a t i v a s  que aportan más d e l  uno p o r c i e n t o  de emigran- 
t e s  a EUA son:  

- 

Guanajuato,  J a l i s c o ,  Chihuahua, Z a c a t e c a s ,  Micnoacán, 
Baja C a l i f o r n i a  Norte ,  Durango, San L u i s  P o t o s i ,  M6xico - 
Hidalgo, Tamaulipas, Colima, Coahuila,  D.F., Sonora,  Gue- 
r r e r o  y MorelQS. 

Conforme a l  número de emigrantes ,  e l  CE3IFT d i v i d i ó  
las r e g i o n e s  de l a  s i g u i e n t e  manera: 

. REGION I. 

REGION 11, 

REGION 111. 

REGION IV. 

- 

REGION V. 

Los municipios  f r o n t e r i z o s  d e l  Norte.  

Los Estados  de J a l i s c o ,  Michoacán, Col& 
ma, Guanajuato, Norte d e l  Edo, de Méxi- 
co y Guerrero. 

Los  Es tados  de Durango, Nayarit,  Zacate 
cas, San L u i s  P o t o s í ,  Queretaro,  Aguas 
c a l i e n t e s  y parte de  Hidalgo,- 

P a r t e  no f r o n t e r i z a  de l o s  e s t a d o s  de - 
Tamaulipas, Nuevo León, Coahui la ,  Sono- 
ra y S i n a l o a .  

Baja C a l i f o r n i a  Sur ,  Campeche Chiapas,  
e l  D.F., Morelos,  Puebla ,  Qintana Roo, 
Tabasco,  T laxca la ,  Veracruz,  Yucath, - \ 

así como p a r t e  de los e s t a d o s  de Hidal -  
México y Guerrero. (17) 

De las r e g i o n e s  mencionadas anter iormente ,  se r e t o -  
rnarán h i c a m e n t e  los casos de Guanajuato, J a l i s c o ,  Michoa 
c h ,  San L u i s  P o t o s i  e Hidalgo. 

17) C o n s u l t a r  Zazueta H. C a r l o s  y Rodolfo Corona. - 
abala dores  Mexicanos en FXJq 0 P. 130 

- O87363 



E s t o s  e s t a d o s  s e  e l i g i e r o n  tomando en cuenta l a  ca- 
p a c i d a d  m i g r a t o r i a  de cada uno de e l l o s ,  en un orden de- 

c r e c i e n t e .  Comenzando por el de más a i t s  omigración co- 
mo Guanajuato y terminando con e l  de más b a j a  c m  H i d a l -  

go,  de acuerdo con los d a t o s  para 1979, que se encuen -- 
tran resumidos en l a  gráf ica  9. A cont inuación se pre- 

sentan los d a t o s  más r e l e v a n t e s  de cada una de las e n t i -  
dades: Aspectos Geográf i cos ,  i i i s t ó r i c o s ,  Econ6micos y - 
Demográfico s. 

I 
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Entidades federa t iuas  que aportan mas del 1% de emígrantes.3 los 
E.U.A. ( Tomado de : ' l a s  corrientes de migracíon a los Estados 
Unidos ' en Zazueta H, Carlos j ,  Rodolfo Corona: LOS TRABAJADO- 
RES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS: CENIET. 1979, p. 129 



A S P E C T O S  G E O G R A F I C O S .  

GUANAJUATO. I 

I 
a) L o c a l i z a c i ó n  y Extens ión ;  _ -  I 

huac. Circundando p o r  San L u i s  P o t o s í ,  Quer&aro, Michoa- I 

Ocupa l a  parte n o r o o c c i d e n t a l  de l a  meseta d e l  An&- I 

cán y J a l i s c o .  T i e n e  una e x t e n s i ó n  de 30,589 k i l ó m e t r o s  
cuadrados. 

b) Orograf ía :  

E l  s u e l o  de Guanajuato es  muy desigual, está cruza- 
do en e l  n o r t e  de l a  Sierra Gorda, las d e l  &bo y San Pe 
d r o ,  que forman p a r t e  d e l  sistema c e n t r a l .  En e l  c e n t r o  
rompe l a  igualdad de l a  S i e r r a  de Guanajuato ( C o d o r n i e  
y S a n t a  Rosa). A l  s u r ,  se  encuentra  l a  planicie d e l  Ba- 
jío, l i m i t a d a  por  l as  Sierras de  Pénjamo y A g u s t i n o s ~ .  

c )  Hidrograf ia :  

E l  r i o  Lerma baña las  p l a n i c i e s  m e r i d i o n a l e s  y par- 
t e  d e l  B a j í o ,  para  l o  c u a l  describe una curva  h a c i a  e l  - 
n o r t e  h a s t a  t o c a r  con l a  ciudad de Salamanca. En e l  es- 
tado se o r i g i n a n  muchos a r r o y o s ,  pero su  clima s e c o  no - 
favorece  l a  formación de r i o s  caudalosos.  Los r i o s  más 
importantes  son e l  L a j a  y e l  Turbio.  

d) C l i m a :  

El clima de Guanajuato corresponde al i n t e r t r o p i c a l  
de  meseta con sus v a r i a n t e s :  c a l i e n t e ,  templado y f r i o . .  
(18) 

18) Para 106 Aspectos Geográficos c o n s u l t a r :  Sist.ema de 
Bancos de Comercio E x t e r i o r .  La Economía d e l  Estado 
de GuanajuatQ. (Col, E s t u d i o s  Econ6micos Regiona -- 
les) .  p. 10 y Zepeda, Tomás, L3 R c D Ú b l i c a  Mexica- 

p. 138 
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JALISCO. 

a) Loca l i zac ión y Xxtensión: 

Ja l i s co  abarca par te  de la meseta de l  Anáhuac, co- 
l i nda  con l o s  estados de Colima y Michoacán a l  sur, con 
Nayarit, Durango y Zacatecas a l  norte, a i  oeste con e l  - 
Ocean0 P a c í f i c o  y a l  e s t e  con Guanajuato, Aguascalientes 
y San Luis  Potos í ,  Tiene una extensión de 8i,O58 Kilórns 
t r o s  cuadrados, Q 

b) Oropra l ía :  

La S i e r r a  Madre Occidental quiebra notablemente e l  
suelo en su parte  sur y occidental ,  dividiéndose en nume 
roszs serranías (S i e r ra  de Bolaños, de T e p a t i t l h ,  de - 
Arandas,.etc.) y v a r i o s  macizos, entre l o s  que destacan 
e l  Nevado de.Colima y e l  v o l c h  de Colima, 

c) Hidrograf ía :  

Los pr inc ipa les  r i o s  de Ja l i s co  son: El Rio Lerma, 
que &:agua en l a  Laguna de Chapala y forma parte de l  15- 
mite con Michoach y el €?io grande de Santiago, con sus 
afluentes, e l  Zula, e l  Verde, e l  Juchipi la ,  e l  Apozalco 
y e l  Bolaños. Van a desembocar en e l  p a c i f i c o  e l  r i o  
Ameca, e l  Tomatlan, e l  San N ico lás  y e l  Pur i f i cac ión,  

- 

d) Clima: 

Eh l a  meseta se reg i s t ran  grandes osc i lac iones  de - .  
temperaturas, Los v a l l e s  centrales,  como l o s  de Atema-- 
j a c ,  Chapala y Ameca, gozan de l  clima templado, en cam- 
bio,  e l  d e c l i v e  i n f e r i o r  del p a c i f i c o  es  cá l ido  y húmedo, 
(19) 

19) Sistema de Bancos de Comercio Exter ior ,  La Economía 
de l o s  Esta dos: J a w  c . p. 13 y Zepeda, Tomás en - 
OD, C i t .  p. 128 
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a) L o c a l i z a c i ó n  y Jixtensión: 

E l  estado de  Michoacán e s t á  comprendido e n t r e  e l  La 
go de Chapala y e l  r í o  Lerma. Colinda con l o s  e s t a d o s  - 
de J a l i s c o ,  Guanajuato y Querétaro a l  n o r t e ,  con e i  Esta 
do de México a l  o r i e n t e .  Con Guerrero en su porción aug 
t r a l  y con Coiima y J a l i s c o  a l  occ idente .  T i e n e  una ex- 
t e n s i ó n  de 60,üy3 k i l ó m e t r o s  cuadrados. ’ 3  

. b) Orograf ía :  

Michoacán e s  montañoso, l a  p a r t e  s e p t e n t r i o n a l  se - 
extfehde por l a  porc ión  o c c i d e n t a l  de la meseta d e l  An&- 
huac,  elevada y rodeada de lagos .  
e l  d e c l i v e  s u r  d e l  sistema Tarasco-Nahka. La  S ierra  Ma- 
dre  Occ identa l  r e c o r r e  e l  estado de Oeste a Este ,  toman- 
do d i v e r s o s  nombres, según las  reg iones .  La p a r t e  corn-- 
prendida e n t r e  e l  r i o  Tepalca tepec  y l a  c o s t a  d e l  p a c f f i  
c o  se h a l l a  ocupada por  l a  S i e r r a  Madre d e l  Sur ,  con e l  
nombre de S i e r r a  de Coalcacmh.  Entre las  muchas monta- 
ñ a s  de M i c h o a c h  se encuentran:  e l  T a n c i t a r o ,  e l  Patam- 
b&n, e l  Z i r a t e  y e l  c e r r o  de Quincio cerca de Paracho. - 
E l  sue lo  de M i c h o a c h  fue de gran a c t i v i d a d  v o l c á n i c a ,  - 
pues hay grandes e x t e n s i o n e s  de malpafs que t e s t i f i c a n  - 
las  convulsiones pasadas. 

La meridional  baja por  

c)  Hidrograf ía :  

Está atravezado por  importantes  r i o s ,  como e l  r i o  - 
Pose6 e l  Lago d e  Pátzcuaro y l e  co-- Lerma y el Balsas. 

rresponde una parte importante  de l a  Laguna de Chapala. 

. d) Clima: 

Predominan en los v a l l e s  correspondientes  a las - 
mesetas d e l  Anáhuac, e l  clima templado, en las montañas 



del sistema Tarasco-Nahuatl, el clima f r i o  y en las re-- 
giones da Li3* Costa y del sureste, el.clima tropical y sud 
tropical. (20) 

I 

2ü) Sistema de Bancos de Comercio Exterior; Nichoacáq 
p. 13 y Zepeda, Tomás en OD. cit. p. 131 



SAN LUIS POTOSí, 

a) L o c a l i z a c i ó n  y Extens ión :  

El e s t a d o  & San L u i s  Potosi abarca parte de las  113 
n u r a s  b o r e a l e s ,  a l  es te  de Zacatecas y s u r o e s t e  de Nuevo 
León, además se  e x t i e n d e  por  l a  cuenca d e l  P h u c o  h a s t a  
c o n f i n a r  con e l  s u r ,  con üuanajuato ,  Querétaro e Hidalgo. 
Su e x t e n s i ó n  e s  63,241 k i l ó m e t r o s  cuaarados. 

- 
3 

Orograf  €a :  

Es un es tado  de c o n t r a s t e s .  Sus  p l a n i c i e s  occiden- 
t a l e s  y b o r e a l e s ,  ampliag altas y desoladas ,  forman par- 
t e  d e l  á r i d o  V a l l e  Sa lado ,  E n t r e  l as  serranías d e l  su-- 
r e s t e  se  ex t ienden  f é r t i l e s  v a l l e s  y p l a n i c i e s .  En l a  - 
Sierra Madre s e  h a l l a n  importantes  cañadas, barrancas y 
v a l l e s .  L o s  s u e l o s  en San L u i s  Potosi son en su  mayoria 
d e s e r t i c o s  y s e m i d e s e r t i c o s ,  

c )  Hidrograf fa :  

Los r i o s - p o t o s i n o s  p r i n c i p a l e s  per tenecen  a l a  Cuea 
ca d e l  P h u c o  y son: e l  Moctezuma, e l  Tamuiro, e l  Tam- 
paón, e l  B a g r e s  o S a n t a  Maria, e l  Verde y e l  Val le ,  

d) C l i m a :  

E l  clima que se  p r e s e n t a  en este  e s t a d o  es muy va-- 
r i a d o ,  l a  porc ión  s u d e s t e ,  es  c á l i d a  y húmeda, en e l  ceg 
t r o  p e r s i s t e  e l  c a l o r  y empieza l a  s e q u í a  h a c i a  el n o r t e  
y o e s t e  d e l  e s t a d o ,  pr inc ipa lmente  en e l  Val le  d e l  Salado, 
E l  clima f r í o  puede p r e s e n t a r s e  en a lgunas  regimes del - 
n o r t e  y más a l  s u r ,  e l  clima es  templado. (21) 

- 
21) Sistema de Bancos d e  Comercio E x t e r i o r :  San  Luis P o t 0  -. si p. 20 y Zepeda, Tomás en OD. cite p. 37. 



HIDALGO, 

a) L o c a l i z a c i ó n  y Extensión,  

Const i tuye  uno de los es tados  más pequeños d e l  p a í s ,  
Es uno de los más o r i e n t a l e s  de l a  Mesa d e l  Anáhuac. Sus 
l í m i t e s  son: 
s u r ,  México y Tlaxcala, a l  este, Veracruz y Puebla y a l  

o e s t e ,  Querétaro. 
t r o s  cuadrados. 

A l  n o r t e ,  San L u i s  P o t o s i  y Veracruz,  a l  - 
T i e n e  una extens ión  de 20,870 kilóme- 

b) O r o g r a f í a ;  

La  S ierra  Madre cruza  sobre  todo las  comarcas d e l  - 
e s t e ,  formando un con j u n t o  i n t r i n c a d i s i m o  con barrancas  
profundas,  como las de M e t z t i t l a n ,  Al oeste y al sur de 

l a  Sierra Madre, aparece l a  meseta ,  e n t r e c o r t a d a  por  nu- 
merosos c e r r o s  a i s l a d o s .  

La n a t u r a l e z a  no fue  muy pródiga con es te  e s t a d o ,  - 
por  e jemplo,  padece de e s c a s é z  de agua, l a  mayoría de  - 
sus s u e l o s ,  no son apropiados p a r a  f i n e s  a g r í c o l a s .  Son 
presa f á c i l  de l a  eros ión  y e x i s t e n  amplias s u p e r f i c i e s  
de t ierras delgadas y desnudas, y su  t o p o g r a f í a  es  acci-  
dentada, 

c )  Hidrograf ía :  

Hidrológicamente e l  estado no e s  r i c o ,  s i n  embargo, 
c u e n t a  con dos cuencas p e r t e n e c i e n t e s  a l a  cuenca d e l  - 
Golfo  de México, Una r iega  las porc iones  d e l  es te  y noy 
t e ,  e l  r i o  M e t z t i t l h ,  e l  r i o  Candelar ia  y A t l a p i s c o ,  - 
l a  o t r a  parte d e l  es tado ,  l a  r e g i ó n  d e l  s u r o e s t e  está  rs 
gada por e l  r i o  Tula  nacido en Tepej i  d e l  Hio. 

d) C l i m a :  

Al n o r t e  y n o r o e s t e  de la e n t i d a d  predominan l o s  - 
. .  . .. 



climas c a l i e n t e s ,  lluviosos, templados y fríos. A l  su-- 
r e s t e ,  e l  clima Predominante e s  e l  semiárido, en l a  par-  
t e  centro y oeste,  s e  local izan  las  zonas más áridas, - 
22) 

22) Sistema de Bancos de Comercio E x t e r i o r :  Hidalgo - 
p. 15 y Zepeda, Tomás en OD. cit.. P. 141. 



A S P E C T O S  H I S T O R I C O S .  

GUANAJUATO ~ 

a) Et imología :  

Pr imit ivamente  Quanaxhuato, a e l  nombre que dieron 
l o s  t a r a s c o s  a l  l u g a r  donde se a s i e n t a  hoy l a  capital 
d e l  es tado ,  

- 
y q u i e r e  d e c i r  I1cerro de las ranas" ( de - 

-quanax-rana y huato-cerro).  

b) Origen de l a  entidad:  

Guanajuato tuvo por primeros pobladores  .a l o s  Oto-- 
mies,  los que es tuvieron  a menudo en g u e r r a  con los Azte 
cas y T a r a s c o s ,  

Cuando l l e g a r o n  los españoles  l a  r e g i ó n  estaba a h  
h a b i t a d a  por  los Otomíes, excepto l a  p a r t e  s u r ,  que per- 
t e n e c í a  a l  imperio  Tarasco. 

En 1531 Nuño de Guzmán penetro  por Pénjamo hasta e l  
c e n t r o  d e l  e s t a d o ,  pero los i n d i o s  l e  h i c i e r o n  t e n a z  re-  
s i s t e n c i a  porque se  cometía  con e l l o s  muchos desmanes. 

I 

Don Vasco de Quiroga r e c o r r i ó  más tarde l a  r e g i ó n ,  
L o s  f r a n c i s c a n o s  fundaron mis iones  y pronto surg ieron  de 
a l l f  las poblac iones  que hoy e x i s t e n .  

Después de l a  independencia. L a  C o n s t i t u c i ó n  de - 
1857 d e j ó  a l  estado su ant iguo t e r r i t o r i o ,  A causa de - 
s u  p o s i c i ó n  en e l  c e n t r o  de l a  Repúbl ica ,  Guanajuato ha' 
s i d o  e s c e n a r i o  de important es  acontec imientos  p o l í t i c o s ,  
durante  e l  movimiento de independencia,  l a  guerra  criste 
ra,  l a  operacidn d o l  b a j í o ,  durante l a  Revolución, por - 
e jemplo,  (23) 

23) Para una d e s c r i p c i ó n  más completa,  véase :  Zepeda, -> 

Tomás, O D ,  c it. p. 140 



JAL1SC0, 

.73 

a )  Etimología: 

Viene de l a  palabra nahuatl Xalisco: de X a l l i  ( a r s  

na) e I x t i i  (extensión) : "región o extensión arenosatt, 

i 
1 

i 

b) Origen de l a  entidades: I I 

La región de l  t e r r i t o r i o  nacional que corresponde 
a Ja l i sco  fue ocupada a menos en partc For l o s  Toltecas, 
en e l  s i g l o  V I ,  más tarde, l o  atravesaron l o s  Chichime- 
cas y en e l  s i g l o  XI1 l a s  s i e t e  fami l i as  nahuatlacas, - 
que antes de establecerse en l a  mesa d e l  Anahuac pref i--  
r i e ron  quedarse en Ja l isco ,  Formaron con el- tiempo numg 
rosas tribus, que en con junto s e llamaron Chimalhuacznos 
(que quiere dec i r  en Nahuatl, l o s  que usan escudos), E l  

t e r r i t o r i o  d e  Chimalhuacan comprendía todo l o  ocupado - 
por l o s  estados de Nayarit ,  Ja l isco ,  Colima, Aguascalieg 
t e s  y parte de Zacatecas, 

9 

1 

La primera ciudad española fue e sp í r i tu  santo, fun- 
dada por rnstobal de Oñate ayudado por Nuño de Guzmán, - 
Más tarae, cambió a l  nombre de Guadalajara en recuerdo - 
de l a  ciudad española, de donde era o r i g ina r i o  Nuño de - 
Guzm&, Desde 1560, Guadalajara, fue l a  cap i ta l  de Nue- 
va Galicia,  Consumada l a  independencia y proclamada l a  - 
República form6 e l  Estado con e l  nombre de Jal isco, (24) 



YICHOACU. 

a) Et imología :  

Pr imit ivamenve Mich,,uacan, d e l  Nahuatl Michin (pes- 
c a d o ) ,  Hua ( a f i j o  posesivo)  Can ( l u g a r )  ['Lugar o Región 
de P e ~ c a d o s ~ ~ .  Hay o t r o s  a u t o r e s  que e x p l i c a n  que Micho2 
c&n d e r i v a  de Michmuacan, que en Taracco significa "ES- 
tar Junto ddAgua", por  haber estado l a s  p r i m i t i v a s  PO-- 

- b l a c i o n e s  i n d í g e n a s  en torno de  los l agos .  0 

b) Origen de l a  Entidad;  

SegGn l a  t r a d i c i ó n ,  e l  r e i n o  de M i c h o a c h  - f u e  fun--* 
dada por  parte de los Aztecas, que v i n i e r o n  d e l  n o r t e ,  y 
que p r e f i r i e r o n  quedarse en l a  r e g i ó n  de l o s  l a g o s  en - 
v e z  de c o n t i n u a r  más lejos. S e  supone que e s t e  núcleo - 
de Aztecas  a l  mezclarse con los h a b i t a n t e s  de o r i g e n  ChL 
chimeca, formaron l a  gran familia T a r a s c a  que se organi-  
zb con e l  tiempo en un poderoso r e i n o ,  con Tzin-Tzun- - 
Tzan por  capital .  Las primeras expedic iones  que mandó - 
C o r t é s  a M i c h o a c h  f racasaron .  Sólo una capi taneada  por  
C r i s t ó b a l  de O l i d ,  quien e n t r ó  en l a j i m a r o s a  en 1523 y - 
ocupó l a  capi ta l  d e l  re ino .  

Durante l a  dominación española ,  M i c h o a c h  form6 una 
p r o v i n c i a  que estuvo s u j e t a  a l a  a u d i e n c i a  de México y - 
despues form6 l a  i n t e n d e n c i a  de Val ladol idad.  Consuma- 
da l a  independencia s e  forma e l  estado de Michoac&n. - 
Su capital M o r e l i a ,  a n t e s  V a l l a d o l i d .  (25) 



a) Et imología :  

Nombre dado en honor a l  fundador de la ciudad,  Don 
L u i s  L e i j a ,  y P o t o s í  por  l a  r i q u e z a  m i n e r a l  de l a  r e  -= 

g i ó n ,  

b) Origen de l a  Entidad:  

Según parece, e l  t e r r i t o r i s  que hoy ocupa e l  es tado  
de San L u i s  P o t o s i ,  no f u e  a s i e n t o  de ningún s e ñ o r í o  i n -  
d i o ,  n i  de ninguna poblac ión  importante.  Sólo se s a b e . -  
que estuvo ocupada por  t r i b u s  nómadas de Chichimecas, - 
Huastecas  y H u a c h i c h i l e s ,  e l  Imperio Mexicano no se ex-- 
t e n d i ó  más al la  de l a  Huasteca ,  

Descubrió  e l  t e r r i t o r i o  Juan de Oñate y l o s  mis io-  
n e r o s  F r a n c i s c a n o s  y Agustinos- se a t r a y e r o n  f a c i l m e n t e  a 
los i n d i o s  y fundaron l a  mayor parte de las mis iones ,  - 
que con e l  tiempo s e  v o l v i e r o n  las  p o b l a c i o n e s  más impor 
d e l  estado.  

A l a  Huasteca l l e g a r o n  las  e x p l o r a c i o n e s  mucho an-- 
tss que a l a  ciudad de San L u i s  P o t o s í ,  Esta ciudad f u e  
fundada como ya s e  d i j o ,  por  L u i s  L e i j a  en 1976, en un - 
l u g a r  d e l  V a l l e  de Mexqui t i c ,  más tarde,  en 1592, a l  d e s  
c u r i r s e  e l  mineral  d e  o r o  d e l  Cerro de San Pedro,  se cam 
b i 6  no muy l e j o s  de ese c e r r o  l a  poblacidn y se l e  aña-- 
d i 6  e l  nombre de P o t o s í ,  (26) 

. 

. .  
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a) Et imología :  

E l  nombre de este estado s e  debe al padre de l a  i n -  
dependencia de México: Don Miguel Hidalgo,  

b) u r i g e n  de l a  m t i d a d :  

El t e r r i t o r i o  que hoy forma e l  es tado  de Hidalgo - 
f u e  habi tado  sucesivamente por Huastecos ,  Mayas y Oto -- 
mies. Luego v i n i e r o n  l o s  T o l t e c a s ,  quines  fundaron un - 
imperio  que duró cuatro  S i g l o s  y que tuvo por capi ta l  9 

Toll&, hoy T u l a ,  Cuando e s t e  imprio se desmembró, ocu- 
paron p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  l o s  Chichimecas y se  formaron 
v a r i o s  s e ñ o r í o s ,  como los de MGtzt i t lan ,  Huichiapan, - 
Ixmigui lpan,  etc. Más tarde,  cuando el imperb Azteca  - 
empezó a extenderse ,  ocupó una par te  d e l  t e r r i t o r i o - d e  - 
Hidalgo. 

En 1530, a l  p r i n c i p i a r  l a  Conquista Española de es= 
= ta  r e g i ó n ,  l o s  s e ñ o r í o s  s e  fueron r indiendo unÓs tras 

o t r o s .  

Concluida l a  indepependencia Hidalgo form6 parte ... 
d e l  Estado de México, hasta que en 1869, se  d e c r e t ó  l a  - 
c r e a c i ó n  de esta entidad. (27) 



A S P E C T O S  E C O N O M I C O S  

0 GUANAJUATO. 

a) I n d u s t r i a :  

Guana juato  e s  de l a s  e n t i d a d e s  que más e n e r g í a  e l é c  
t r i c a  consumen, l o  que f a v o r e c e  grandemente e l  d e s e n v o l -  
v i m i e n t o  de l a s  i n d u s t r i a s  t e x t i l e s ,  m i n e r a s ,  m e t a l ú r g i -  
- cas ,  c u r t i d o r a s ,  c a l z a d o ,  p r o d u c t o s  a l i m e n t i c i o s ,  a l c o h o l  
y p ó l v o r a ,  

E l  d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l  combina t é c n i c a s  modernas 
y t é c n i c a s  de producc ión  t r a d i c i o n a l ,  L a  primera.de - 
e l l a s  s e  caracter iza  p o r  empresas  t o t a l m e n t e  o r g a n i z a d a s  
que u t i l i z a n  t é c n i c a s  avanzadas ,  e n t r e  l a s  que s o b r e s a l e  
l a  i n d u s t r i a  p e t r o l e r a  y química  que p r i n c i p a l m e n t e  s e  - 
e n c u e n t r a  en Sa lamanca ,  E l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  traditio- 
n a l  se  e n c u e n t r a  compuesto p o r  una m u l t i t u d  d e  pequeños 
e s t a b l e c i m i e n t o s ,  a l g u n o s  de e l l o s  con sistemas de pro-  
d u c c i ó n  a r t e s a n a l ,  s u  p r i n c i p a l  r a s g o  e s  l a  u t i l i z a c i ó n  
de  gran  c a n t i d a d  d e  mano de o b r a .  En e s t e  t i p o  de i n d u s  
t r i a s  s e  producen a l i m e n t o s ,  c u e r o ,  c a l z a d o ,  t o d o s  e l l o s  
l i g a d o s  a l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .  (28)  

b )  A g r i c u l t u r a :  

L a  a g r i c u l t u r a  en t e r m i n o s  g e n e r a l e s ,  se  e n c u e n t r a  
e n ' c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  para s u  d e s a r r o l l o .  L a  e n t i -  
dad d i s p o n e  de una e x t e n s a  s u p e r f i c i e  de r i e g o ,  alreae-- 
d o r  d e  11)0,000 h e c t á r e a s ,  y ,  l a  p r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l  - 
es abundante  en d i f e r e n t e s  zonas .  

Hay una d i f e r e n c i a  muy marcada entre l a  p r o d u c t i v i -  
dad de l a  t i e r r a  de  r i e g o ,  y de  l a  t i e r r a  tempora.1, En 

26) A e s t e  r e s p e c t o ?  c o n s u l t a r :  INEGI-SPP, E s t a d í s t i c a s  
i s t ó r i c a s  d e  Mexic o (T. 1) p ,  265 y Sistemas de Co- 

m e r c i o  E x t e r i o r :  Guam-quato,  p. 31 



l a s  primeras s e  a p l i c a n  t é c n i c a s  modernas, se  f e r t i l i z a ,  
s e  emplean s e m i l l a s  mejoradas ,  e t c .  En l a s  segundas , . en  
cambio, se a p l i c a n  modos de e x p l o t a c i ó n  t r a d i c i o n a l ,  

En e l  e r t n d o  de  Guanajuato predomina l a  propiedad - 
e j i d a l  y l a  ycquena propiedad,  Se  e s t i m a  que e l  >5% - 
de l a  t i e r r a  e s  detentada  p o r  e j i d a t a r i o s  y el o t r o  4% 
e s t á  en manos de l o s  pequeños p r o p i e t a r i o s ,  E s t o s  con- 

E l  peque- 
ño p r o p i e t a r i o  h a  venido acumulandu conoc imientos  técni -  
c o s  y muchos de e l l o s  u t i l i z a n  maquinaria a g r í c o l a ,  semi 
l l a s  me joradas ,  f e r t i l i z a n t e s  químicos  y además pract i -  
can l a  r o t a c i ó n  de c u l t i v o s .  En cambio, con l o s  e j i d a t g  
r i o s ,  no hay t é c n i c a ,  e l  c r é d i t o  e s  b a j o  y poco oportuno 
y l a  r o t a c i ó n  de c u l t i v o s  no e x i s t e ,  

- t r i b u y e n  con l a  mayor p a r t e  de l a  producción,  

L a s  t ierras e j i d a l e s  t i e n e n  e l  d e f e c t o &  s e r  suma-- 
mente r e d u c i d a s ,  La dotac ión  de t i e r r a s  en e s t e  e s t a d o  
apenas  a s c i e n d e  a un promedio de c u a t r o  h e c t á r e a s  por  - 
e j i a a t a r i o ,  Lsta s i t u a c i ó n  a c a r r e a  m u l t i p l e s  problemas,  
e n t r e  los que s e  pueden s e ñ a l a r ,  por e jemplo ,  que en una 
s u p e r f i c i e  tan r e d u c i d a ,  l a  mecanización s e a  c a s i  i m p o s i  
b i e ,  l a  r e a l i z a c i ó n  de o b r a s  de i r r i g a c i ó n  r e s u l t e n  i n -  
c o s t e a b l e s  y e l  c r é d i t o  no s e a  f á c i l  de conseguir .  Una 
a l t a  proporc ión  de t i e r r a s  e j i d a l e s  son de tempora l ,  - 
c u e s t i ó n  que t r a e  cons igo  rendimientos  muy b a j o s  e ingre  
sos r e d u c i d o s ,  de a h i  que a l  e j i d a t a r i o  no l e  i n t e r e s e  - 
c u l t i v a r  l a s t i e r r a s  y termine por  r e n t a r l a s ,  

E s t a  s i t u a c i ó n  h a  impedido un desenvolvimiento r e - -  
g i o n a l  s a t i s f a c t o r i o  y h a  impulsado l a  emigración h a c i a  
l a s  p o b l a c i o n e s  i n t e r n a s  o e x t e r n a s  (29) 

29) TNEGI-SPP e n . O D .  c i t .  p. 265 y S i s t e m a s  de Comercio 
E x t e r i o r  en OD. c i t .  p. 21 

I 

- -- -- - 
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3) JALISCO. 

a )  Industria:  

De l o s  cinco estados que nos ocupan, Ja l i sco  es  e l  
estado de mayor desenvolvimiento indust r ia l  y comercial, 
Ha ocupado lugares importantes en e l  pa is  en cuanto a l  
número de establecimientos fabr i l es ,  La mayoría de l a s  
industr ias  son medianas y pequeñas y s in  embargo, han - 
contribuido a producir una fuer te  d i v e r s i f i cac i ón  del - 
aparato industrial .  

A pesar de l o s  avances que se reg is t ran en materia 
de mecanización l a  absorción de mano de obra sigue la=- 
tente,  La planta i n d u s t r i a l  de Ja l i sco  se encuentra = 

bastante concentrada geográficamente en l a  llamada área 
metropolitana de Guadalajara. 

La industria f a b r i l  y manufactuera, favorecida por 
importantes plantas h idroe l éc t r i cas  y termoeléctricas, - 
produce hilados, t e j i d o s  de algodón y lana, papel, vi--- 
d r io ,  cemento, maquinaria, l o za ,  pólvora, curtidos, almi 
dbn, tabaco, conservas de fruta, chocolate, pastas a l i -  
menticias, aguardientes de t equ i la  y mezcal, queso y maz 
t equ i l l a .  Sobresal& también en industria química y far- 
mac éutica. 

La población ocupada en e l  sector agmpecuario ha - 
venido disminuyendo porque ha sido absorbida en buena rns 
dida por e s t e  sector. (30) 

b)  Agricultura: 

En Ja l i s co  se l oca l i zan  f é r t i l e s  v a l l e s  y prominen- 
t e s  serranias de un potencial  económico fabuloso., pero - 
3ü) INEGI-SPP en OD. c i t .  p. 33U y Sistemas de Comercio 

Exter ior :  ga l i scQ p. 54, 

I 
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también se e n c u e n t r a n  zonas  que bien podr ían  s e r  c o n s i d g  
radas un páramo, 

L a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  agua en e l  estado no r e p r e s e n -  
t a  en s í  u n . g r a n  problema,  más b i e n  l a  d i f i c u l t a d  estr i -  
b a  en l a s  á r e a s  s u c e p t i b l e s  de r e g a r s e  que se  e n c u e n t r a n  
d i s p e r s a s  en d i v e r s a s  p o r c i o n e s .  

E l  s e c t o r  a g r í c o l a  se  enfrentzd a un problema muy - 
común en México:  l a  t e n e n c i a  de l a  t i e r ra ,  se c o n s i d e r a  . 
una  de l a s  r a z o n e s  p o r  las  c u a l e s  el r e n d i m i e n t o  d e l  CUL 
t i v o  h a  s u f r i d o  f l u c t u a c i o n e s ,  

- 

L a s  parcelas,  que son muy r e d u c i d a s ,  o r i g i n a n  ba jos  
r e n d i m i e n t o s ,  provocan un f r e n o  en l a s  i n v e r s i o n e s  y - 
c r e a n  un ambiente  de i n c e r t i d u m b r e ,  

En r e l a c i ó n  a l a  e x p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ,  p o r  muchos - 
a n o s  dominaron en l a  e n t i d a d  los a s p e c t o s  t r a d i c i o n a l e s  
a g r í c o l a s ;  es  dec i r ,  l a  producción era p o c a  d i v e r s i f i c a -  
da o de m o n o c u l t i v o ,  l a  t e c n o l o g í a  era r u d i m e n t a r i a ,  se 
u t i l i z a b a n  semillas de poca  c a l i d a d  y e x i s t í a  un i n c i - - -  
p i e n t e  apoyo f i n a n c i e r o ,  Es hasta h a c e  unos  p o c o s  a ñ o s  
cuanao l a  e n t i d a d  empezó a m o d i f i c a r  s u  e s t r u c t u r a  de ex 
p l o t a c i ó n  a g r í c o l a ,  Cabe s e ñ a l a r  que a pesar  de que Ja- 
l i s c o  h a  v a r i a d o  su  producción a g r í c o l a ,  los nuevos cui- 
t i v o s  son t o d a v í a  de una i m p o r t a n c i a  muy r e d u c i d a ,  

Regionalmente ,  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  se  e n c u e n t r a  - 
d i s t r i b u i d a  de l a  s i g u i e n t e  forma: l a  Región  C e n t r o ,  l a  
Región  S u r ,  l a  Región de l o s  A l t o s ,  l a  c o s t a  y l a  Región  
Norte,  

Uno de l o s  o b s t á c u l o s  para e l  d e s a r r o l l o  agropecua-  
r i a  es  e l  r e l a t i v o  a l a  falta de c r é d i t o  en el campo, - 



El campesino por  l o  g e n e r a l  r e c u r r e  a los t r a d i c i o n a l e s  
prestamistas,  acaparadores  y a g i o t i s t a s  a n t e s  de enfren-  
tarse a l o s  trámites b u r o c r á t i c o s  de los bancos. (31) 

Otro problema que e s  muy común en J a l i s c o ,  e s  el re 
lac ionado con e l  comercio de los productos a g r í c o l a s ,  l a  
mayor par te  de los productos son acaparados por l o s  in-- 
termediarios encargados de su  c a n a l i z a c i d n  a c e n t r o s  de 
mercado. 

La falta de a s i s t e n c i a  t é c n i c a  provoca un a b s o l u t o  
* desconocimiento d e  los d i v e r s o s  elementos o procedimien- 

t os  que se u t i l i z a n  en l a  a g r i c u l t u r a  moderna. 

31) INEGI-SPP en OD. c it. p. 330 y Sistemas de Comercio 
E x t e r i o r  en OB. c i t .  p. 26 



MICHOACAN, 1) 

a) I n d u s t r i a :  

La i n d u s t r i a  en e s t e  estado aún e s  i n c i p i e n t e ,  con 
excepción de l a  i n d u s t r i a  H i d r o e l é c t r i c a ,  que h a  i d o  t o -  
mando importanc ia  en l a s  cuencas d e l  Duero, e l  Lerma y e l  
T e p a l c a t e p e c ,  y l a  S i d e r u r g i a  con l a  c o n s t r u c c i ó n  d e l  prg 
y e c t o  Lazaro Cárdenas-Las Truchas que se  ha  i d o  incorpo- 
rando en forma d e f i n i t i v a  a l a  i n d u s t r i a  en México. 

La i n d u s t r i a  michoacana a d i f e r e n c i a  de l o  que acon 
t e c e  con otras e n t i d a d e s ,  s e  p r e s e n t a  como un fenómeno de 
desconcentrac i6n  i n d u s t r i a l .  La  ent idad c u e n t a  con ocho 
municipios  que t i e n e n  una r e l a t i v a  s i g n i f i c a c i ó n  en mate- 
r i a  f a b r i l .  

Michoacán c u e n t a  con un buen número de establec i  -- 
mientos  de dimensiones más b i e n  modestas, que u t i l i z a n  - 
en forma muy i n t e n s i v a  l a  mano de obra y que por  t a n t o ,  
es t& poco mecanizadas. Predominan l a  i n d u s t r i a  alimen- 
t i c i a ,  l a  f o r e s t a l ,  l a  química y l a  de bebidas. (32) 

b) A g r i c u l t u r a :  

Hablar d e  l a  a g r i c u l t u r a  michoacana, es  asomarse a 
l a  a g r i c u l t u r a  de México, es  una a g r i c u l t u r a  de c o r t e  
t r a d i c i o n a l ,  real izada en su mayor par te  en t e r r e n o s  de 
temporal ,  pues s610 e l  23% d e l  área c u l t i v a d a  c u e n t a  con 
r i e g o .  No c u e n t a  con los apoyos n e c e s a r i o s  para modern& 
2arse.y sólo e l  1% de su s u p e r f i c i e  dispone de c r é d i t o . .  

. 

Michoacán padece de ese mal endémico que a f e c t a ,  en 
mayor o menor grado a l  r e s t o  d e l  p a i s :  e l  problema de l a  
t e n e n c i a  de l a  t i e r r a ,  

32) INEGI-SPP en OD, !it, p. 332 y Sistemas de Comercio 
Exterior:  Michoacaq, p. 36 



3 

Desde hace muchos años ya no hay t i e r r a  que r epa r t i r  
y l o  Único que se está logrando es  l a  recepción de nue-- 
vas so l i c i tudes  de dotación, ampliación, etc.; además, - 
se  está alentando l a  inseguridad en e l  campo y se están 
fomentando l a s  invasiones de t i e r ras .  Este problema se 
presenta a l o  l a r go  y ancho de l  estado. 

E l  e j i d o  no ha cumplido con su función de producir 
-con e f i c i e n c i a  y de ser  un medio adecuado de apetecer l a  o 

j u s t i c i a  social .  

Las autoridades no s e  dán cuenta que con i o  que gana 
un peón, un e j i a a t a r i o  o un pequeño propie tar io  no l e s  - 
es  pos ib l e  mantenerse. Esta situación aunada a l a  pre- 
sencia de o t r os  problemas como l a  escacés de c r éd i t o  y - 
l a  f a l t a  de as is tenc ia  técnica ha dado lugar a que s e  - 
agudicen dos fenómenos muy comunes en l a  República Mexi- 
cana: e l  rentismo y l a  emigración 2 

La emigración temporal e s  uno de los  pr inc ipa les  - 
a l i c i e n t e s  que ha u t i l i z ado  e l  campesino michóacano para 
menguar un poco l a  desocupaci6n.alarmante que padece. - 
(33) 

Los problemas relacionados con l o s  deslindes tanto 
de l a  pequeña propiedad como de l o s  e j i d o s  constituyen - 
o t r o  fac tor  de perturbación en e l  campo michoacano. 

Los e j i da t a r i o s  han i n s i s t i d o  para que se l e s  ex -- 
tiendan sus ce r t i f i cados  de ina fec tab i l idad  por l a  garan 
t í a  que é s t e  representa para su propiedad, sin embargo, 
e l  gobierno l e s  pone trabas para alcanzar es te  c e r t i f i c a  
do, pretextan que l o s  campesinano poseen a lgo  que res- 
palden l o  que señalan l a s  escrituras, o porque son cadu- 

33) INEGI-SPP en OD. c i t .  p. 332 y Sistemas de Comercio 
Exter io r  en OD. c i t .  P. 26 
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c o s  o porque no reunen l o s  r e q u i s i t o s  t é c n i c o s ,  e t c ,  

Otro de los enemigos comunes en m i c h o a c h  e s  e l  fa- 
moso caciquismo reg ional .  E x i s t e n  muchos c o m i s a r i o s  e ji 
d a l e s  que va l iéndose  de l a  representac ión  que t i e n e n  co- 
meten muchos abusos en b e n e f i c i o  propio. Michoacán cars 
cc  de una mayor ayuda t é c n i c a  y f i n a n c i e r a  y s i  l a  hay - 
s e  l e  da p r e f e r e n c i a  a l  cacique.  



SAN LUIS POTOSI. 

a) I n d u s t r i a :  

En años  r e c i e n t e s ,  l a  economía p o t o s i n a  ha venido - 
d i v e r s i f i c á n d o s e ,  l a  i n d u s t r i a ,  por e jemplo,  e s  mucho l o  
que s? ha f o r t a l e c i d o  especia lmente  en l a  capital d e l  es- 
tado. Algo similar h a  sucedido con l a  m i n e r i a  y e l  co-- 
merc io ,  que han r e g i s t r a d o  mayores n i v e l e s  de c rec imien-  
t o ,  9 

La i n d u s t r i a  e s  de hecho, por  e l  v a l o r  de su produs 
c i ó n ,  l a  a c t i v i d a d  de mayor peso en l a  economía estatal ,  

L a s  ramas más s o b r e s a l i e n t e s  son l a  i n d u s t r i a  e s  -- 
t r a c t i v a ;  se e x p l o t m  numerosos yac imientos  de o r o  en - 
San Pedro y Matehuala, de p l a t a ,  en C a t o r c e ,  Charcas y - 
San Pedro,  de mercurio en San L u i s  P o t o s i  y Venado, 
i n d u s t r i a  m e t a l u r g i c a  l o c a l i z a d a  en Matehuala,  San Pedro ,  
Catorce  y San L u i s  P o t o s í ;  l a  e x p l o t a c i ó n  p e t r o l e r a  cuyo 
c e n t r o  p r i n c i p a l  e s  e l  Ebano y l a  i n d u s t r i a  química. 

L a  

E l  r e s t o  de l a  p l a n t a  i n d u s t r i a l  p o t o s i n a  i n c l u y e  - 
una amplia var iedad de e s t a b l e c i m i e n t o s  que cubren desde 
l a  producción de a l i m e n t o s ,  material de c o n s t r u c c i b n ,  - 
c u e r o ,  p i e l e s  y materiales sucedáneos hasta l a  fabrica- 
c i ó n  de maquinaria y equipo,  s i n  embargo, l a  mayoría ae 
é s t o s  son de dimensiones modestas. (54) 

b) A g r i c u l t u r a :  

San L u i s  P o t o s i  c a r e c e  de s i g n i f i c a d o  n a c i o n a l  en e l  
ámbito agropecuar io ,  y e s  que su  dotac ibn  de r e c u r s o s  ng 
t u r a l e s  e s  más b i e n  escasa. 

34) INXGI-SPP en OR, c i t .  p. 335 y Sis.temas de Comercio 
E x t e r i o r  en OR. c i t .  p. 23 
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Sus s u e l o s  son pobres en una alta proporción,  La - 
pobreza y e r o s i ó n  de  éstos y l a  a u s e n c i a  d e  r i e g o  hacen 
que San L u i s  Potosí no f i g u r e  en las e s t a d í s t i c a s  de d i s -  

t r i t o  de r i e g o  que e l a b o r a  la S e c r e t a r i a  de A g r i c u l t u r a  
y Recursos H i d r á u l i c o s ,  l a  e s c a s a  p r e c i p i t a c i ó n  p l u v i a l  
y l a  falta de t é c n i c a s  de  c u l t i v o  y l a  prác t i camente  nu- 
l a  a p l i c a c i ó n  de  f e r t i l i z a n t e s  dan por r e s u l t a d o  una - - 
a g r i c u l t u r a  r a q u í t i c a ,  

9 

Dichos f a c t o r e s ,  además hacen que l a  producción a g r i  
c o l a  de e s t e  estado s e a  sumamente a l e a t o r i a ;  no e s  r a r o  
ver  que en un año s e  presenten l l u v i a s  abundantes que - 
produzcan f a v o r a b l e s  cosechas ,  pero a l  s i g u i e n t e  año ,  cg 
mo r e s u l t a d o  de un r e t r a s o  en l as  l l u v i a s  l a  s u p e r f i c i e  
s e  comprima y las  cosechas  disminuyan; también las  h e l a -  
d a s  perturban e l  d e s a r r o l l o  de l a  a g r i c u l t u r a  p o t o s i n a ,  
E l  c l ima  por t a n t o ,  e j e r c e  una i n f l u e n c i a  determimante en 
e l  comportamiento a g r i c o l a  de l a  ent idad,  

Las  o b r a s  de i r r i g a c i ó n ,  bordos y p r e s a s ,  son bas- 
t a n t e  pequeñas, e l  problema d e l  agua e s  s i n  lu-gar a duo- 
d a s ,  e l  más espinoso de l a  economía p o t o s i n a ,  no h a  s i d o  
p o s i b l e  l a  c o n s t r u c c i ó n  de grandes vasos  de almacenamiea 
t o  de  agua que permita  l a  incorporac ión  de un gran nÚme- 
r o  de h e c t á r e a s  a l  r i e g o ,  

Otro a s p e c t o  importante &l a t r a s o  de la agricultura 
e s  e l  b a j o  grado de mecanización,  En l o  que r e s p e c t a  a l  
empleo de t é c n i c a s  de  c u l t i v o ,  aunque e x i s t e n  n o t a b l e s  - 
d i f e r e n c i a s  e n t r e  l as  d i v e r s a s  zonas de l a  e n t i d a d ,  l o  - 
más comun es e l  d e s a r r o l l o  de t é c n i c a s  rudimentar ias ,  - 
u t i l i z a n d o  por e jemplo,  e l  arado e g i p c i o  o de r e j a  tira- 
do por animales, no p r a c t i c a n  l a  r o t a c i ó n  d e  c u l t i v o s  y 

e s  casi n u l a  l a  u t i l i z a c i ó n  de f e r t i l i z a n t e s  y semillas, 



. .  
-? 

E l  problema de l a  t e n e n c i a  de l a  t i e r r a  sigue fie- 

nando l o s  avances en e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  agropecua- 
r i o .  L a  ú n i c a  región que o f r e c e  p o s i b i l i d a d e s  de desa-- 
r r o l l o  a g r i c o i a  e s  l a  Huasteca Potosina.  ( 3 5 )  

35) INEGI-SPP en OD. cit. p. 335 y Sistemas de Comercio 
E x t e r i o r  en QD. c i t ,  p. 23 
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IJIDPLGO. 

a )  Industria: 

. 88 

Está formada por cinco ramas: construccibn de equi 
?o f e r r o v i a r i o ;  fabricación d e cemento, c a l  y yeso; ex-- 
tracción de minerales metálicos no ferrosos; t e x t i l e s  de 
f rbras  blandas e industr ia  básica de h ie r ro  y acero. 

Todzs estas  Pnaustrias han tendido a luna meciniza- 
c ien para l og ra r  una mayor part ic ipac ión productiva y e s  
t o  ha originado una expulsión de trabajadores. 

La industr ia  ex t rac t i va  e s  determinante dentro de - 
la economfa hidzlguense. Las reservas mineras se encue2 
tran en Zimapan (plomo y plata) ,  Cardenal (oro, cobre y 
zinc), Pachuca, Actopan y Zinapan (hierro) .  i & ~  cas i  to- 
dos l o s  centros aiineros s e  han instalado importantes - 
? l a t a s  metaiúrgicas. (3b) 

b) Agricultura: 

La agr icul tura  d e l  estado de  Hidalgo se enfrenta a 
s e r i as  l imitaciones, como l a  f a l t a  de agua, climas host& 
l e s ,  suelos erosionados, etc. 

Los productos pr inc ipa les  son e l  maíz, l a  cebada, 
e l  f r i j o l ,  e l  haba, l a  caña de azúcar, e l  t r i go ,  e l  chi- 
l e ,  l a  papa, e l  maguey y l a  a l f a l f a .  

E l  estado se d i v i d e e n t r e s  grandes zonas de acuerdo 
a l a s  condicioriss f í s i c a s :  Una se  l o c a l i z a  a l  norte y - 
noroeste de l a  entidad, en cas i  toda l a  zona predominan 
l o s  suelos medianos, también s e  presentan terrenos acci- 
dentados con abundancia de cañadas y ver t ientes ,  dentro 

36) INEGI-SPP en Op. c i t .  p. 338 y Uistemas de Comercio 
Exterior:  mdalno. p. 43. 



de esta zona destaca l a  sierra '  y l a  huasteca hidalguense. * 

La segunda se l o c a l i z a  a l  sureste, en donde predominan - 
l o s  suelos delgados en su mayoría, pobres en materia or- 
gánica y existen suelos áridos y semiáridos muy erosions 
dos; destacan l a s  áreas de Tulancingo y los l l a n o s  de - 
Apan. 
oes te  de l  estado, en esta región se encuentra e l  Va l l e  - 
d e l  Mezquital, en esta porción t e r r i t o r i a l ,  existen grag 
des contrastes ya que, por un lado, se encuentran suelos 
ár idos  y erosionadok y, por o tra ,  pequeños v a l l e s  f é r t i -  
l e s  auxil iados con r i ego ,  

La t e rcera  zona se l o c a l i z a  en l a  parte centro y 

En cuanto a i  régimen de propiedad, persisten los - 
e j idos ,  l a s  t i e r r a s  comunales y l a  pequeña propiedad, e s  
*os sectores hasta l a  fecha Be han v i s t o  como grupos - 

antagónicos, 
sobre l a s  o t ras  formas de propiedad. 

Existen p r i v i l e g i o s  de l a  pequeña propiedad 

Hidalgo no o f rece  pos ib i l idades  de desarro l lo  agr í -  
co la  precisamente por su conformación f i s i ca .  (37) 

37) INEGI-SPP en OD. c i t .  p. 338 y Sistemas de Comercio 
Exter ior  en PD. c i t .  p. 32 
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A S P E C T  

GUANAJUATO 

. .  
O S  D E M O G R A F I C O S .  

Guanajuato t i e n e  aprximadamente 3'006,110 habitan-  1 
tes .  L a  poblacidn de Guanajuato se concentra  p r i n c i p a l -  i 
mente en e l  B a j í o  y los llanos d e l  sur. L o s  n ú c l e o s  po- 1 
b l a c i o n a l e s  más importantes  son: l a  capita l  d e l  e s t a d o ,  

-León, Celaya, I r a p u a t o ,  S i l a o ,  Salamanca,. Salvat ierra ,  - 
Pénjamo y San Miguel Allende. 

L a  densidad de poblac ión  f l u c t ú a  en 98.59 habitan-  
t e s  por  k i l ó m e t r o  cuadrado, es de  l o  más elevada d e l  - 
p a í s ,  tan solo l o  rebasan e l  D i s t r i t o  Federal,  los esta- 
dos de México, Morelos y Tlaxcala. 

Respecto  a l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  poblac ión  por  edades, 
e x i s t e  un Guanajuato un a l t o  p o r c e n t a j e  de gente  j o v e n ,  
a l r e d e d o r  d e l  49%, e s t o  r e p r e s e n t a  a un c o r t o  plazo una 
mayor carga p o r  persona ocupada, pero a l a  larga una d i g  
p o n i b i l i d a d  elevada de f u e r z a  de  t r a b a j o .  (38) 

La tasa de c r e c i m i e n t o  s de 6.54%. Se c a l c u l a  que 
el t o t a l  de  l a  poblacidn de es te  es tado  es de 4'371,948 
h a b i t  a n t  e s. 

Los h a b i t a n t e s  de  J a l i s c o  viven pr inc ipa lmente  en - 
l a  a l t i p l a n i c i e ,  sobre  todo en l a  r e g i ó n  de las lagunas  
y en e l  v a l l e  d e  Atimajac donde es tá  s i t u a d a  Guadalajara. 

La densidad demográfica es  d e  54.00, h a b i t a n t e s  por  

30)  Para e s t e  punto, véase INEEI-SPP: ' E s t a d í s t i c a s  His- 
tór i cas  d e  M&&Q o (T. 1) p o  14 
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k i l ó m e t r o  cuadrado, Sus  nf ic leos  más importantes  son T l g  
quepaque, Zapopan, Ciudad Guzmán (Zapot lán e l  Grande),  - 
O c o t l h ,  Lagos de Moreno, T e p e t f t l a n ,  La  B a r c a ,  Ameca y 
desde luego  s u  capi ta l ,  Guadalajara. 

En J a l i s c o  e l  fendmeno de l a  emigración es  más co-- 
mún que e l  de l a  inmigración.  Los j a l i s c i e n c e s  que sa- 
l i e r o n  de l a  e n t i a a d  se d i r i g e n  pr inc ipa lmente  e l  D.F., 

- B a j a  Cai . , i fornia Norte ,  Colima, Guanajuato y el Estado de 
México. Fuera  d e l  p a í s  se d i r i g e n  pr inc ipa lmente  a l a  - 
r e g i ó n  d e l  e s t e  de l o s  Es tados  Unidos. (39) 

J41CHOACAN. 

Michoacán posee 2'868,824 h a b i t a n t e s .  La mayor pax 
t e  de los michoacanos viven en la mesa d e l  Anahuac, en - 
esta  se  a s i e n t a  M o r e l i a ,  l a  capital.  

Sus  n ú c l e o s  más importantes  son Zamora, l a  P iedad,  
Zacapu, J i q u i l p a n ,  Marabat ío ,  PS.tzcuaro, Uruapan, Zits- 
c u a r o ,  Apatzingan, y Lazaro Cárdenas,  

Demográficamente hablando Michoacán es una de las  - 
e n t i d a d e s  d e  menor c r e c i m i e n t o  en e l  p a í s ,  La poblac ión  
de l a  e n t i d a d  h a  venido c r e c i e n d o  a una tasa promedio de 
4.2%. La e x p l i c a c i ó n  de este  r i tmo menor de c rec imien-  
t o  radica en e l  Enómeno m i g r a t o r i o ,  
a ñ o s  M i c h o a c h  se ha  conver t ido  en uno de l o s  proveedo- 
r e s  n e t o s  de  mano de o b r a  que se d i r i g e  a l o s  Es tados  U n i  
dos. ' (40) 

Desde hace muchos - ' ' 
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SAN LUIS POTOSI. 
. .  

I 
E l  t o t a l  de l a  población de San L u i s  Potosí e s  de - 

11673,873 h a b i t a n t e s .  La  poblac ión  h a  i d o  c r e c i e n d o  muy 
lentamente  a un r i tmo de 2.50%. San L u i s  P o t o s í  por  tra 
d i c i ó n  h a  exportado mano de o b r a  pues l a s  d i f i c u l t a d e s  - 
que o f r e c e  e l  medio f i s i c o  en gran p a r t e  d e l  t e r r i t o r i o  
han provocado tm f u e r t e  movimiento m i g r a t o r i o  de p o t o s i -  
nos h a c i a  o t r a s j e n t i d a d e s  de l a  Repúbl ica  o a l o s  Esta--  
dos  Unidos. - 

1 
. . -  1 

I 

I 

Los p o t o s i n o s  s e  concentran sobre  todo en l a  c a p i t a l  
y en l o s  v a l l e s  d e l  sudeste.  L a s  c iudades  más importan- 
t e s  son Matehuaia, Cedral ,  Charcas, V i l l a  de l a  Paz, Moc 
tezuma, Salinas, S a n t a  María d e l  R io  y Ciudad Valles.  - 
La densidad de l a  poblac ión  de e s t e  es tado  e s &  4.50 - 
h a b i t a n t e s  por  k i l ó m e t r o  cuadrado. 

La abundante poblac ión  r u r a l  y el elevado grado d e  
d i s p e r c i ó n  de l a  misma son dos fenómenos c a r a c t e r í s t i c o s  
d e l  marco demográfico potosino.  (41) 

Hidalgo cuenta  con una p o b l a c i 6 n  d e  1'547,493 h a b i -  
t a n t e s .  L a s  aglomeraciones  más importantes  s e  l o c a l i z a n  
en Pachuca,  Real. d e l  Monte, Ciudad Sahagfin, A t o t o n i l c o  - 
e l  Grande, Zimapan, Tulanc ingo-  I w i i q u i l p a n  y Huichapan, 
L a  densidad de poblac ión  es  de'74.35 h a b i t a n t e s  por  ki-- 
lómetro  cuadrado. 

. ' 

La tasa de c r e c i m i e n t o  s e h a  mantenido muy b a j a ,  de 
P e s e  a l  c r e c i m i e n t o  natural de l a  p o b l a c i ó n ,  l a  2,3@. 



expansi6n os d k b i l  en v i r t u d  de f a c t o r e s  tales como las cg 
r r i e n t e s  de hidalguenses que s e  dir igen  a o t r o s  c e n t r o s  
f u e r a  de l a  entidad. 

Indudablemente, l a  c o r r i e n t e  m i g r a t o r i a  más f u e r t e  
s e  o r i e n t a  a l o s  c e n t r o s  de f u e r t e s  a c t i v i d a d e s  económi- 
cas como e l  D.F., Puebla,  Veracruz y en menor proporción 
hacia los Estados Unidos. (42) 

\ 
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CONCLUSION: EL FXNOMENO DE LA MIGRACION EN CINCO ESTADOS 

DE LA REPUBLICA. 

Si se ana l i za  e l  cuadro 2, se puede observar que en 
los cinco estados in f luyen de manera determinante los - 
f a c t o r es  geográ f icos ,  económicos y de tenencia de l a  tie 
r r a  en l a  migración. Los aspectos poblacionaies más - 
bien podrían se r  considerados como una consecuencia d e l  

' fenómeno migratorio.  

Por  ejemplo, en l o s  estados de Guanajuato, y Ja l i s -  
co se  mucho. Por  un lado, presentan zonas favora- 
b l e s  con un r i c o  po tenc ia l  económico y, por o t ro ,  apare- 
cen zonas muy pobres. 

Desde e l  punto de v i s t a  económico, ambos cuentan - 
con una importante planta industr ia l .  Ambos han descui- 
dado l a s  labores  d e l  campo y l o s  dos padecen de proble-- 
mas de tenencia de l a  t i e r ra .  Por  ejemplo, en Guanajua- 
t o  e x i s t e  un gran p r i v i l e g i o  de los  pequeños propie ta  -- 
r i o s  sobre l os  e j i d a t a r i o s  y en Ja l isco ,  l o s  campesinos 
han padecido de l o s  abusos de intermediar ios y que han - 
carecido de c r éd i t o  y ayuda técnica  y f inanc iera  para - 
impulsar e l  desar ro l l o  de sus t i e r ras .  

Quizá en l o s  estados de Guanajuato y Ja l i sco ,  e l  - 
desenvolvimiento reg iona l  desequil ibrado ha or ig inado - 
e l  fenómeno de la  emigración. 

Por  o t r o  lado, en Michoacán, que en términos geogrg 
f i c o s  ha s ido  una zona muy prop ic ia  para e l  desar ro l l o  - 
industr ia l -agr íco la ,  se han presentado condiciones des- 
vorables  para ambas act iv idades.  La indust r ia  es' inci- 
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p i e n t e  y en c u e s t i o n e s  a g r í c o l a s  s e  han enfrentado a l  - 
problema de l a  t e n e n c i a  de l a  t ierra .  Este  estado ya no 
t i e n e  tierras que r e p a r t i r ,  ya que una buena p a r t e  está 
des t inada  a l o s  caciques .  E s t o s  cuentan con todos  l o s  - 
apoyos n e c e s a r i o s  p a r a  obtener  
mientras que l o s  e j i d a t a r i o s  c a r e c e n  de todo respa ldo  y 
e l  e j i d o  no produce con e f i c a c i a .  

una a g r i c u l t u r a  próspera ,  

Seguramente l a  falta de a s i s t e n c i a  t é c n i c a ,  finan-- 
c i e r a  y c r e d i t i c i a  en las  t a r e a s  a g r í c o l a s ,  ha provocado 
l a  emigracidn en este  estado. 

n 

Por  ú l t i m o ,  tenemos l o s  e s t a d o s  de San L u i s  P o t o s í  
e Hidalgo,  que desde un punto de v i s t a  g e o g r á f i c o  son es 
t a d o s  c l imatoldgicamente  cas t igados .  

En té rminos  económicos cuentan con una p l a n t a  indus 
t r ia l  que s e  h a  i d o  mecanizando. En ninguno de e s t o s  - 
dos e s t a d o s  e x i c t e n  p o s i b i l i d a d e s  de d e s a r r o l l o  a g r í c o l a ,  
ya  que l a  n a t u r a l e z a  l e s  o f r e c e  s e r i a s  l i m i t a c i o n e s .  

Quizá  l a  mecanización de l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  y 

las  d i f i c u l t a d e s  que l e s  o f r e c e  e l  medio f í s i c o  han pro- 
vocado en San L u i s  P o t o s i  e Hidalgo e l  fenómeno de l a  = 

emigración. 



CAPITULO I V .  

t t T E S T I M O N I O S  DE TRABAJADORES MIGRATORIOS" 



C1 Y C O  ??XP=I ii??CT J. S : 

En es t e  Último cap i tu lo  se ?resentr,n l o s  rosultadcs 
deL t rabajo  de  inves t i gac ión  que se r e a l i z ó  en l o s  cinco 
estados sokre l o s  que es centrd d~ atención: Guanajuato, 
Ja l i sco ,  Píichoacán, San Lu i s  Po tos í  e Hidalgo, 

- Se l l e va ron  a cabo 15 entrevistazo en estas  c inco - 
entidades a t raca jadores  que emigran a l o s  Z ü A  en busca 
de trabajo,  De es tas  ent rev i s tas ,  se escogieron l a s  mis 
representa t i vas  para formar ur,a muestra que incluye un - 
caso por estado, 

Todas l a s  personas cuya en t r ev i s ta  s e  inc luye  aquí, 
son de o r i g en  campesino, con un grado de escolar idad muy 
bajo,  desde segundo año de primarla hasta primero de se- 
cundaria, Las  edades de l o s  entrev is tados  son muy v a r i z  
das, por ejemplo, e l  que proviene de Michoach t i ene  - 
‘73 años; e l  de Ja l i s co  t i e n e  56 años; e l  de Hidalgo 40 - 
años; e l  de San Lu i s  Potosi 38 años y e l  de Guanajuato - 
24 años, Las  en t r ev i s tas  se  presentan comenzando por e l  
entrev is tado de mayor edad, que e s  e l  que ha v i v i do  e l  - 
proceso de expulsión de mano de obra durante un lapso .;a 
yo r  de tiempo y por l o  tanto,  ha su f r ido  en carne propia  
d i f e r en t e s  etapas d e l  misno. En es t e  orden cronológico 
se  presentan e l  r e s t o  de l a s  en t r ev i s tas  terminando con 
l a  persona más jóven, 

. .  

Según información sro9orciozada por l o s  cinco en t r e  
v istados,  éstos provienen de l o ca l i dades  en donde l a  enA 
gración a l o s  mA es  muy común: Cote ja,  Michoacán; San 

Juan de l o s  Lagos, Jaliszo; C a l t i n a c h ,  Hidalgo; l a  Zs-- 
tanc i ta ,  San Lu i s  Po t o s í  y Alcocer,  Guanajuato, 
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i,r niayoris de ellos son ezligrantes temporales, que . 

ticneri var ioc  años viafando a l o s  YUA, con excepción 'de 
l o s  rr?resentantes dc Kichoncán y Ja l isco  que ya son - 
ciudadanos corteamericanos, aunque regresan en ocasio- 
nes a su lugar de origen para v i s i t a r  a sus familiares. 

Tres  de l a s  personas cuyas entrev is tas  se presen- 
tan aquí ,  infornaron tener mtecedentes de migraci6n ia 

e l  de Michoach, > e l  de Jalisco .y e l  de Guanajug 
to,  

. terna: 

Una vez tomada l a  decisión de emigrar, los proble- 
nas a los que se enfrentan son múltiples, Los entrev ig  
tados que cruzaron l a  f a j a  f ronter i za  de nanera i l e g a l ,  
l o  hic ieron caminando en grupcs de t r e s  o cuatro perso- 
nas, Por  io general no recurrieron a l o s  coyotes por - 
considerarlos caros y arriesgados. 

Las entrev is tas  son una muestra de l  drama de millo 
nes de nexicanos q¿ie tienen que trabajar en l o s  Estacios 
Unidos, Son testimonio ;vivo de l a  explotación que t i e -  
nen que sufrir en ese país. 

La necesidad y l a  f a l t a  de osortunidades, son las- 
razones más comunes, por l a s  que estos trabajadores se  
ven obl igados a abandonar México, 

La forma en que cada uno de l os  entrevistados vi-- . 
v i6  l os  procesos h is tó r i cos ,  econónicos y soc i a l e s  que 
se han descr i to  en l o s  capítulos anteriores,  se  ve re-- 
f l e  jada en estas  entrevistas, l a s  cuales también apor-- 
tan datos sqbre l a s  carac te r í s t i cas  espec í f i cas  que tu- 
vieron es tos  procesos en cada región. 

Los trabajadores n ig ra tor ios  externos constituyen 



una respesta h is tó r i ca  darequerimientos de mano de -- 
obra en EUA: Cuando los  tiempos son buenos, son autori- 
zados para trabajar, cuando no son prósperos se l e s  ex-- 
pulsa, En e l  caso de Jalisco, se ve r e f l e j a d o  es te  su-- 
frimiento de expulsión ya que sus padres l o  padecieron: 

ltEntonces, en e l  año de l a  depresión, m i  padre se - 
l o s  t r a j o  para acá, se vieron repatriados para 
(43) 

- En l a  entrev is ta  que se l l e v ó  a cabo en Michoacán, 
por ejemplo, se encuentran re f e renc ias  a l a  primera fase 
d e l  Proarama Bracero, en l a  cual e l  estado de Michoacán 
s e  v i 6  especialmente favorecido ya que se di6 pr ior idaa 
en es te  orograma a l o s  damnificados por l a  erupción de l  
Paricutfn, Por una casualidad nuestro entrevistado sa-- 
l i ó  incluido en esa l i s t a :  

"Cárdenas di6 una l i s t a  de P a r i c u t h ,  que fue cua2 
do reventó,,, en esa l i s t a  de a l l í  estabanos nosotros,,, 
Nosotros vamos considerados como hombres que estamos - 
aportando por l os  o t r os  hombres que estaban peleando por 
e l  Japón o con l t a l i a  o Alemaniat1, (44) 

Años antes de que terminara l a  primera fase de l  - 
Convenio Bracero, nuestro trabajador padeció l a  expul--- 
si6n y es  hasta l a  guerra de Korea, en que hubo demanda 
de trabajadores, cuando es te  entrevistado pudo ingresar 
a los  EXJA nuevamente, En 1952, fue regresado o t ra  vez - 
d e l  pais: 

"Me echaron pa'fuera porque se  escaseó e l  trabajo" 
(45) 0 

Ya para l a  tercera  fase de l  Programa Bracero: - 
1951-1964, es te  hombre pudo l e g a l i z a r  su estancia en los 
E U A ,  En 1971 a adquirió l a  ciudadania norteamericana, 

En el caso del entrevistado de l  estado de Hidalgo, 
é s t e  comentó que hombres mayores que &,recuerdan que en 
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1945 iban los patrones norteamericanos con sus camionetas 
a búscar traba3adorer de Caltirnacán para .1 levarse los  con 
e l l os  a EUA. Desde 1979, este hombre va regualarmente a 
l o s  bllA, Este momento coincide con l a  década de los - 
? O ' s ,  época en que fue aumentando ininterrupidarnente l a  
afluencia de mexicanos sin documentos y es  en l a  década 
de los 80fs ,  cuando E!IJA, se ve en l a  necesidad de contrg 
lar sus fronteras, logrando finalmente l a  aprobación de 
-la &e?r Sirnuson-Rodino en 1986, y cuyo ob j e t i vo  fundamen- 
t a l  'consiste'.en l a  reducción de l a  población indocumenta 

E% e n t r i k s t a d o  de e l  estado de Hidalgo, piensa re- 
gualr  su cal idad-migratoria para no tener problemas.., 

ltultfrnamentelya me he dado cuenta que ya no quieren 
r - t raba j o ,  no e l l o s  no quieren meterse en prs  
110s son multados y s i  l o s  patrones no cum--- 

v 

- - Zt-" - 

- plen pus - a l  tambotf (46) 

an Luis  Po tos í  y Guanajuato son d i f e -  
aron  a EXJA en 1971 y en 1973; respecti-  

rgo n o  piensan l e ga l i z a r c e  por cues-- 
A e l  entrevistado de San Luis Potosí  

c h i j o s  y e l  de Guanajuato ilo puede rs 
gratoric: por  tener antecedentes pena? 

entrevistado de Ja l i sco  no está le-- 

debido a que nació en l o s  Estados - 
-dás tus papeles para irme a.EXJA!ll (47) 

40fs, México in ic iaba un proceso de - 
sión principalmente en l a  industria 

descuidando un poco l a s  tareas agrícolas.  Cuatro de los  

l i z a  l o s  papeles de su hermano que es  

. 1 .  

entrevistados - . .  h v i e r o n  este 
. Y , W O  -- - 'de e l d s  r e s i n t i ó  l a s  - - . .. c .  

rnoniento de empuje. 
consecuencias. 

ecaórnico 
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Yn e l  c.r..yo Mjchoach, l a  guerra c i r s t o r s  sign?-- 
f i c ó  un frcrio 21 c?csc7rroilo "..; estnclo, por l o s  cue EU-- 

chos michoscaKcs que sc enccntraban sg;l t rabajo  v ieron - 
er, l a  mizrzcihr! extern- uno sclución: 

nc tenía pr9fenii2, no t e n í a  destino..." (48) 
'lYo - o r  e m  c e  f u i  a ZLQ, no tenía t rabajo  bueco, 

E l  desarro?.lo eccncmico de l  pa is  fue desequil-ibrz-- 
do. IX frz.czsG de 1a.s políticas económicos agudizarcn e l  

México l e  negaba a sus connacionnles 
-desernp!.eo, motivo por el cual, se generó is formación de 

f lu jos  migratorios, 
o-ortuniaa2es económicas, Tor l o  que veían en la Unión - 
Americana uns. solución. 

A pesar de que Hidalgo y San Lu is  Po tos í  se han ca- 
racter i zzdo por tener una ElgTz.Cl~n I n t e r r i a  más importa2 
t e ,  12s local idades en donde se levantaron l a s  entrevis- 
tas ,  aportan importantes f l u j o s  migrator ios externos. - 
Pre f i e r en  arr iesgarse a cruzar l a  f a j a  f ronter i za ,  por-- 
que a l a  l a rga  l e s  conviene: 

9I5s que nada la neseslriad nos hace novernos,., 
pues ei sueldo que se t i ene  aquí no aicanzn.t~~ (49) 

- 

tlLos sueldos son mejores; a l l á  e l  mínimo es dos ve- 
ces  mayor que acá" (50) 

I léxico ha exserimentado un crecimiento económico - 
que ha sido insu f i c i ente  y por tanto seguirá alentando - 
l a  m i g r a c i h  externa, un ejemplo de e l l o  l o  constituye - 
el caso de Guanajuato: 

"Aquí  gana uno menos y t rabaja  más y r inde  menos e l  
dinero, por eso l a  gcnte se va... aquí l o s  presidentes .- 

nom& nacrn proniesas y no cumglen,..tl (51). 

- Yn t*iér:ico, se prescntm 2iversos  grados de desarro- 
l l o  agr ico la ,  esto básicacente se debe a l  grudo 3e'rnodey 
nizzc ión ?uc h m  experimentado algunos estados de l a  Re- 
pública Yesicann, La agr icultura moderna se concentra - 



31 descnvolviniento r e g i o n a l  desequilibrado en l o s  
-estados de J z l i s co  y Guanajuato ha origina.do e l  fenómeno 
de l a  cxpulsión de t raba ja lo res  a EiJ.4: 

llT,a gent2 está de a t i r o  muy pobre, l a  mayoria es  l a  
que t i ene  que c n i g r a  a ZüA.., y es  e l  modo en que han ido 
progresando1' (52) 

"La agr icul tura  pv:?v en ra tos  l e  hace uno,,, raro  - 
es el que t i ene  un trz.bajo mis o menos regular" (53) 

Las di f icultacies que l e  o f r e ce  e l  meCio f í s i c o  en - 

a donde r i e ga  uno? s i  no hay n i  ;;ara tornar agua 
33.3 Lu is  Po tos í  se  v e  r e f l e j ada  en l a s  entrevistas:  

(54) 

"0 sea l a  gente vivimos en un desierto... nosotros 
no tenemos agua" (>5)  

Las personas cuyos testimonios incluimos,  tomaron, 
var ias  direcciones en Nil: 
Cal i f o rn ia ,  Massachxsetts y Texas. La mayorla no l l e ga -  
ron a estos lugares por guzto, sino que fue a l l í  donde - 
encontraron trabajo. 

Michigan, Ohio, Xinnesota, 

Los t rabajos  más comunes que real izaron e l l o s  fue-- 
ron: tareas  agr íco las ,  ganaderas, de construccibn, fa-- 
b r i l e s  y de intendencia, Trabajaron durante jornadas la 
borales que fluctuaron entre l a s  ocho y docc horas, Con 
su trabajo clloc hzn contriSuido a enriquecer enormemen- 
t e  a los patrones norteamericanos. 
- 
52) p.113, 
5 3 )  p.135. 
5L) p,lZO, 
55) p.128. 



3 re lac ión a In=; tareas agr íco las ,  l o s  cinco co inc i  
dieron cn que lar,  piscE son l o s  trabajos más duros y ms 
nos psglador, es tos  trabajos son a destajo,  por l o  que l a  

jorna&. labcra l  puecic va r i a r  d e  ocho a doce horas. No - 
cuentm con ~ r o t e c c i ó n  alguna y adcmás emplean niños, mu 
j e r e s  y ancianos. 

Los t rzba jos  f a b r i l e s  y de l a  construcción son mejor 
remunerados, según información dada por e l l o s ,  l a s  jorna 
dzs son de 8 a 9 horcts, t ienen mejores sueldos y presta- 
c iones  sociales. El trabajo en l a s  fábr icas  e s  continuo 
con excspcidn de 30 minutos quo están destinados para l a  
comiaa. 
tructoras están s indical izadas,  t ienen mejores s e r v i c i o s  
d.r protección para e l  trabajaaor, que aquel las que no - 
cuvcta? con s indicatos y que pueden hacer de l  trabajador 
l o  que quieran. 

Un dato importante es que s i  l a s  fábr icas  o cons 

U 
Según e l l os ,  en sus trabajos, l a  dqscr iminac ih  e s  

muy c o d n  por parte  de l o s  mexicano-norteamericanos, pa- 
r a  con e l l o s  y los centroamericanos. 

Todos dicen que l o s  patrones norteamericanos l e s  - 
gusta emplear mano de obra mexicana porque ésta es muy - 
rendidora. 

Se regresan voluntariamente, por l o  general cuando 
terminan l a s  temporadas de trabajo,  para no tener proble  
mas con l a  ley.  Ellos encuentran una gran d i f e renc ia  - 
entre l a s  autoridades mexicanas y norteamericanas, A 0 

l a  p o l i c i a  nesicana l e  colocan como una migra corrupta - 
y que constantemente l o s  esta molestando. 

. ’’ 

Según e l l o s ,  e l  gobierno mexicano no ha hecho nada 
parz FrQtcger los y a pesar de que EUA haya tomado l a  me= 
dida de l a  amnistía ( l a  l e y  Simpson-Rodino) ellos segui- 



rá? emigra2do a l o s  FJA, pues l a  situación económica de l  
p s i s  es insostenible. 

Se essera que estas entrcv is tcs  sirvan para tener-->. 
una idea más c lara  de l a  rea l idad que vive un trabajador 
migratorio externo, 



"México m i  pa t r ia  
donde nací mexicano ; 
dame l a  beniición 
de t u  piadosa mano. 

Voy a EUA 
para ganarme l a  vida y 
adios a m i  t i e r r a  
querida, 
t e  l l e v o  en m i  corazón 
no me condenes 
por de jar  a s í  m i  t i e r r a ;  
l a  culpa es de l a  pobreza 
y de l a  necesidad1'. 

("Adios a l  inmigrante", corr ido )  
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"¿P. que v i e n e s ?  
A t raba jar ,  a de jar  e l  cuero.,." 

l1Yo n a c í  en C o t i j a  Michoacán e l  año de  1915; m i  pa- 
pá R a f a e l  González E r a m b i l a ,  m i  mamá Gabina Guizar  P a r e -  
d e s ,  t engo  c u a t r o  hermanos y una mujer ,  t r e s  v i v i e r o n  en 
Michigan y uno murió en l a  g u e r r a  Cristera. L a  g u e r r a  - 
i n f l u y ó  para que e l l o s  s e  fueran  a E s t a d o s  Unidos, 

I 1 M i  papá era a r r i e T o ,  de a l l í  de  C o t i j a  era un pue- 
-b lo  d e  a r r i e r o s  que s a l i a n  de a l l í  pa' e l  e s t a d o  de Ta-- 
b a s c o ,  durábamos s e i s  meses a l l á  y l u e g o  veníamos a Coti' 
j a  pat  h a c e r  como una f i e s t a ,  Se acababa l a  f i e s t a  y - 
compraban queso o o t r a s  c o s a s  a l l í  y o t r a  vez l l e g a b a n  - 
a q u í ,  hasta l a  c a p i t a l  de México,  duraban t r e s  o c u a t r o  

' m e s e s  caminando. Esa e r a  l a  v i d a  de C o t i j a :  arriería. 

" M i  papá nunca f u e  a E s t a d o s  Unidos ,  e s e  nomás f u e  
a Tampico, es tuvo  t r a b a j a n d o  en e s o  que d i c e n  e l  m u e l l e  
b a s t a n t e  tiempo y l u e g o  s e  r e g r e s o  p a 1  C o t i j a ,  M i  herma 
no l e  d i j o  que ya s e  quedara porque e l  i b a  a s o s t e n e r  l a  
casa. Luego ya se  f u e ,  y l u e g o  los o t r o s  dos hermanos - 
s e  fueron mas pa1 d e n t r o ,  para e l  n o r t e ,  hasta Kansas  C& 
t y  y a h í  s e  engancharon y luego  se fu5ron a l a  f u n d i c i ó n  
de  Michigan. Nosotros a q u í  ya no haciamos nada porque 
v iv íamos  d e l  cheque 

I1E1 ano i94O v i n a  a México h a c e r  una i n v e s t i g a c i ó n  
de  un i n d i v i d u o  que h i z o  un f r a u d e ,  primo hermano mío, y 
a h í  v i n o  m i  hermano de E s t a d o s  Unidos ,  v i n o  y.,. de a l l í  
e l  se  r e g r e s ó .  Yo me quede a q u í  porque yo no podia  en - 
e s e  tiempo i r  a E s t a d o s  Unidos, T r a b a j é  dos  a ñ o s  y me- 
d i o  en c i r c u n v a l a c i ó n  número 22 en una p l a n t a .  

que n o s  mandaban l o s  hermanos. 

"Fue cuando un primo hermano mío, J e s ú s  Ochoa y un 
muchacho de  C o t i j a ,  Rafael P u l i d o ,  que me i n v i t a r o n  a - 
i r n o s  de b r a c e r o s .  De a q u í  n o s  c o n t r a t a r o n ,  cuando n o s  
c o n t r a t a r o n  e r a  una ag lomerac ión  de casi  c i n c o  m i l  almas 
en' e l  e s t a d i o ,  una a g l o m e r a c i ó n ,  de almas de tanta g e n t e  
que q u e r í a  luego  l u e g o  i r ;  en ese tiempo ya queríamos i r  
t o d o s  p a l l l a ,  porque a n t e s  no q u e r í a  i r  n a d i e ,  quesque s e  
l o s  l l e v a b a n  a l a  g u e r r a ,  y en e s e  tiempo ya queríamos - 
i r  t o d o s ,  porque l l e g a r o n  unos d i c i e n d o  que t r a í a n  mucho 
d i n e r o  y presumiendo. Y a h í  comenzó e l  movimiento de  i _ r  
s e  y e n t o n c e s  e l  g o b i e r n o  de a q u í  d i j o  que no i'ueramos,- 
p e r o  Cárdenas d i 6  una l i s t a  de P a r i c u t f n ,  que f u e  cuando 
r e v e n t ó  y en esa l i s t a  venían q u i n i e n t o s  o s e i s c i e n t o s  - 
hombres, en esa l i s t a  de a l l í  estamos n o s o t r o s .  -Y e n t o n  
ces  n o s  d i e r o n  e l  p a s a p o r t e  p a r a  b r a c e r o s  y n o s o t r o s  va- 
mos c o n s i d e r a d o s  como hombres que esta icos  aportando p o r  

. 



l o s  otros  hoabres que estaban pcleando a l l á  por e1 Japón 
o con I t a l i a  o Aleman.ia. Eso es  l o  que nos consideraban 
a nosotros, como resguardo. 

*lYo por eso me f u i  a Estados Unidos, no t en ía  trabs 
j o  bueno, no t en í z  profesihn, no tenía destino... 

V o s  fuinos de braceros, llegamos a un pueblo $LE - 
se llama Chino en Ca l i f o rn ia ,  a l l í  nos contrataron ? a r a  
l a  cocina. Yo lavaba l a s  o l l a s  luego me pusieron a l a - -  
var  l o s  platos. Yo a l l í  nomás trabajaba doce horas de - 
cuatro de l a  mañana a cuatro de l a  tarde; o de cuatro de 

- l a  tarde a cuatro de l a  mañana; eramos ve int icuatro  tra- 
bajadores que trabajábamos en es tos  dos turnos. D A S Z ~ G S  
de comer a quinientos individuos. Ahí dormiamos en unas 
barracas con sus camas y nosotros teníamos que conFrar - 
l a s  sábanas y l o s  carapes, A nosotros nos trataban bien, 
pero había mucha descriminación de I'prietos y morenost1 1 
por l o s  güeros, Se acabó l a  guerra en 1945 y en 45 fue 
un desastre: a l  que agarraban l e  echaban pa'fuera y - 
hasta l e  pegaban, y antes de l  45 l o  agarraban a uno er, - 
l o s  Angeles y l e  decían a uno %o seas tonto, vente ccn 
t u  famil ia  que está muy pobre a l l á t1 ,  ?ero en 45 que se 
acabó l a  guerra se acabó toda l a  misericordia y entonces 
era contra todos nosotros. Pero en l a  cocina no nos pa- 
só nada. porque a l l í  nos amparaban, 

"De a l l í  me regresé a México, de a l l í  seguí a Coti- 
j a ,  en Co t i j a  no hacia nada, de a l l í  sa l í  con un amigo - 
a San-Andrés Tuxtla, Veracruz, e l  se llamaba Antonio - 
Herrera y a l l í  trabajamos curtiendo p i e l e s  y haciendo - 
queso. Duramos s e i s  meses salimos bien pero m a ; i  ccz  e l  
señor que trabajamos y a cada quien nos l iquido.  170s rs 
gresamos a México, aquí duré como un mes y a l  mes llegó 
un sobrino que me inv i taba  o t ra  vez  a Estados Unidos. 

- 

tlTuve una v i sa  que me dieron por veintinueve d ias  - 
para i r  a l o s  Estados Unidos y t rabajé  en l a  pizca de aA 
godón, jitomate, papa, e l o t e  y "cherris" 2. En l a  p izca  
anduve en Missouri, en Indiana y T rave l i  City. La jorna 
da era dura, era en l a  mañana, desde que se  ve ía  e l  sol 
hasta l a  noche. A l l í  no nos daban de comer, no había  - . ' 
descansos, a l l í  era por destajo,  por l o  que t u  hic ieras-  
s i  hacias un cajón, t e  pagaban t u  cajón, s i  t u  non8s qus 
r í a s  trabajar  una hora, t u  sabrías;  de todos modos t u  . -  
i b a s  a pizcar,  de modo que entraban a l a s  cinco de l a  mg 

Había hombres que no podían y había hombres que s i  ;o--- 
d i m ,  hacían dieciocho cajas;  de ahí d i jeron que yo  era 
bueno, porque l l e gué  a p izcar  veintiuna caja. En l a s  - 
nana para comenzar a p i zcar  quesque para p i zcar  más, - 

1) Negros y mexicanos 
L )  Cerezas, 
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pizcas l a  gente y yo llegabamos a dormir en l a s  cabal le  
r i zas ,  pero éramos l o s  que no tenfamos permiso, porque - 
l o s  o t r os  dormian en casitas,  Eh l a s  p i zcas  habla de t9 
40: mujeres hombres y niños, Lo que t u  h i c i e ras  t e  l o  
pagaban. 
luego s e  enseñaran. Aquí no habfa protección de l a  famL 
l i a .  

Ah1 estaban e l  bo- de muchachillos para que 

%ornet% l a  f a l t a  de seguir trabajando s in  permiso. 
Yo aquí nomás estaba de turistcl y un tu r i s t a  no uebe tra 
bajar porque e s  v i o l a r  l a  l e y  de Estados Unidos. Vas cg 
mo a pasear, t e  dás l a  vue l ta  y no de t rabajar  y yo come 
-tí  eso, - 

di jeron que hab a violado l a  l e y ?  pero me :!echaron - 
fuera voluntariamente, l a  emigración me d i j o  que no - 

me ponían en l a  cá r ce l  por cuestión de que yo s a l í a  vo- 
luntariamente. Según por l o  que dicen, a l l í  e l  t r a t o  de 
l a  migración a todos l o s  que pasan como mojados, hay tra 
t o s  horrorosos, pero l a  culpa l a  t i en e  uno porque vá, e l  
gobierno mexicano creo, que no puede hacer nada porque - 
uno se quiere i r  y ya está  grande, Regresé como un de-- 
shauciado, como uno que no podia entrar a los Estados - 
Unidos, pasando s e i s  meses. 

ero l legando a l a  f rontera  me agarraron y l a  

P emigraci B n me d i j o  ue por qué me había quedado más t i e a  

V n  Tampico t raba j é  cuatro meses a l l í  comprando un 
carro en s e i s  m i l  pesos me puse a t raga jar  de ru le tero  - 
sin tener l i cenc ia ,  ya me l a  fucron a dar ya estando es- 
fermo de manejar. Me i b a  muy bien, ganaba ve inte  pesos 
y a l os  s e i s  mese me encontró e l  bus 3 y  venia Jesús m i  - 
primo y me preguntó que que estaba haciendo ah€, l e  d i j e  
que estaba cumplielldo los s e i s  meses para poderme ir, pg 
d i r  permiso a Washington para m i  pasaporte y irme a Esta 
dos Unidos. Me f u i  con un viceconsul l e  d i j e  como fue m i  
v ida y me d i j o  "escribe a Washington y a ve r  que t e  di-- 
centto A l l í  comenzamos 'a ar r eg l a r  los  papeles, l a  exami- 
nacidn y entonces yo me vine para Estados Unidos a traba 
j a r  a la parte  donde estaban mis hermanos en Michigan - 
e l  veintiocho de septiembre de 1950. A l l 1  llegando a - 
l o s  t r e s  días, m i  hermano me d i j o :  %a qué vienes?I1 y yo 
l e  d i j e :  trabajar, a de jar  e l  cuero y pues a dar l e  - 
a l  cuero", Comence' a t rabajar  y a l l €  dure un año porque 
me iecharon pa1 fuera porque se escaseo e l  trabajo, f u i -  
mos a ver  a l a  Union 4 y esta  me d i j o :  f1¿cuanto tiempo - 
t i enes  trabajando ahí?" Un ano l e  d i j e ,  "dentro.de t r e s  
meses puedes arreglarte". Regrese a Co t i j a  f u r  con mis 
padres y a l os  t r e s  meses exactos me hablaran y m i  con-- 
testación mia fue 1lvoy en camino...f~ 

tlLlegué comencé a t rabajar  en l a  fábrica  de  fund i -  
ci6n y a l l í  trabajé t r e i n t a  años chipiando6 lavando-y ba- 
rriendo, Eh las ocho horas de trabajo nos daban s e i s  
nutos de descanso. Después l a  Unión arreg ib  con l a  Com- 

3)  Camidn 
4) Sindicato 
5) Martillando, 
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p a ñ í a  para darnos quince  minutos. P a r a  l a  comida n o s  da 
ban t re in ta  minutos, veníamos a l a  cafetería,  se paraba 
l a  p l a n t a  y íbamos a comer, n o s o t r o s  no pagabamos l a  co- 
mida s e g b  l o  que pedhmos,  Después i n v i r t i e r o n  una co- 
sa: en que traba jcrnmoo unos y los o t r o s  fueran a comer, 
por r e l e v o s ,  pero t'to accjba 2.1 t r a b a j a d o r ?  Siguen trabs 
jando y de una mancra p e r j u d i c a  a l  t r a b a j a d o r  y l a  Com- 
p a ñ i a  se ahorra  mucho dinero. En l a  fábrica había more- 
n o s  p r i e t o s  y güero,? había  descr iminación a n t e s  y en - 
1965 ya ba '6  l a  descr iminac i6n ,  cuando mataron a Kennedy, 

i g u a l e s .  q u i z á  por eso  l o  matar ían,  pero eso  f u e  l o  que 
n o s  paso. Ahora estamos i gua l ,  que descr iminación ha - 
habido ahora y en t o d a s  l a s  nac iones  d e l  mundo. 

porque dec 2 a que todo mundo a l lá  en Es tados  Unidos éramos 

rrEn iy ' l l ,  me puse a e s t u d i a r  e l  l i b r o  e s e  de para - 
hacerse ciudadano norteamericano. Ss un l i b r o  de donde 
v i e n e  todo 10 de l o s  p r e s i a e n t e s ,  nos  i o  aprendemos, r 
hacemos un r e s h e n  d e l  l i b r o  y luego pasas t e  dan e l  O.R. 
y ya quedas como c h i p  o como ast i l la  de Estados  Unidos, 
Soy ahora ciudadano norteamericano y m i  esposa que ya my 
r i ó ,  y mis h i j o s  son americanos. 

Wn l a  fábrica me l a s t i m é  a l l í  una v e z ,  una lastima 
dura de,, .  Salando unos bloques para  s a c a r l o s  de donde - 
se  cdan ,  me resbalé y al lá  f u i  a d a r  y hubo un accidea 
t e  de torcedura  o yo no se qué me p a s t ,  me mandaron con 
d o c t o r e s  y e l  d o c t o r  me d i j o :  I l t i enes  un nerv io  encima 
de o t r o s  n e r v i o s ,  t e  va a d o l e r  l a  c i n t u r a ,  las p i e r n a s  
y v a s  a t e n e r  d i a r r e a  para  toda t u  vida". 

"Me separé de l a  fábrica y me d ieron  m i  pensión y - 
e s t o y  viviendo muy b i e n ,  aunque de sa lud  no es toy ,b ien .  
La  sa lud  no t i e n e  p r e c i o ,  pero hombre que t r a b a j o  años - 
en esa f á b r i c a ,  no hay uno de  los que estamos a l lá  que - 
salga bueno y sanos. 

II iOh, si!, esa es  l a  v i d a  de a l lá  que yo c r e o  que - 
así me paso allá,  que fue  dura,  que a o t r o s  l e s  h a  i d o  - 
m e j o r ,  t i e n e  que haber de todo ,  que a o t r o s  l e s  fue  peor  
porque s e  murieron, n i  modo, usí e s  e s t o ,  pero a l lá  s e  - 
l l e v a  una vida  más o menos estandar  abláBt. 
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"Luego, luego, l e  empiezan a 
decir:  "wet back, mojado, 
espalda rn~jada,, ,~~ a mi no . .  
me ofenden, antes s i  s iento  
o rgu l l o  

- Platiqueme de San Juan de l o s  Lagos, - Bueno,,, m i  pacire era de un rancho que se  llamaba l a  - 
Estancia Vieja,., yo cuando tuve u s o &  razón m i  padre - 
nos dejaba en San Juan de l o s  Lagos con un tbo, y ese - 
t í o  sembraba pues maíz, y noso$ros íbamos a ayudarle a - 
cosecha-r su maíz, Son sembradlos de temporal, Antigua- 
mente s e  acostumbraba que e l  que tenfa  ranchos se  l o  da- 
ba a medias a l  mediero, l a  mitad delascosechas eran pa- 
r a  e l  dueño, y 61 digamos, l o  que l e  nombra uno e l  for- 
j e ,  que e e l  ras t ro jo ,  l a  czña de maíz o e l  f r i j o l y  todo 
eso, l a  mitad de l a  cosecha era para e l  que sembraba, en 
terrenos de l  mediero, Cuando era buena gente e l  patrbn, 
l o  dejaba tener una vaquita, para sacar su propia leche, 
que l o  dejara que progresara pues, A l l í  nunca hubo rega 
dio, era de temporal, o sea  que l a  gente esta esperanza- 
da de un año a otro ,  entonces s i  en un año l e  iba  mal, - 
pues ¿qué va a hacer?, l a  gente está de a t i r o  muy pobre, 
l a  mayoría, e s  l a  que emigra para e l  o t r o  lado, van y - 
vienen, hacen su d iner i to ,  hacen su casita,  y es e l  modo 
que han i d o  progresando,,. entonces nosotros aunque fue- 
ramos a trabajar, nos gustaba, nuestras diversiones eran 
para a l l á ,  donde eran l a s  r a í c e s  de m i  padre, porque no- 
sotros  en rea l idad ya radicabamos en l a  capital ,  

Nosotros viviamos en Aguascalientes, yo nací ahí, - 
M i  padre y m i  madre emigraron por Estados Unidos, e l  - 
quince, en m i l  novecientos quince, emigraron primero m i  
padre, y luego después mandó por m i  madre, y a l l á  nacie- 
ron t r e s  hermanos: e l  mayor nació en San Fracisco, luego 
l a  hermana nació en Long Beach y m i  hermano Guillermo hg 
c i6  en Redondo Beach, Entonces, en e l  afio de l a  deprc-- 
si6n, m i  padre se los  t r a j o  para acá, se vieron repat r ia  
dos p r a  México, se vinieron a Aguascalientes y de a l l í  
emigraron para México, 

M i  padre entonces se dedicó a l a  venta del ganado y 
pues fuimos creciendo, pero pues a m i  no c e  gust6 l o  de l  
ganado pues tuve mala suerte, porque yo tuve o t ros  vi;- 
c i o s  m& pesados, a m i  me gustó jugar ga l l os ,  baraja, ca 
ba l los ,  y entonces perdí l o  que yo ten ía ;  en lugar de - 
quedarme a l  lado de m i  padret a trabajarme l o  poco que - 
tenia,  pues un día en una p l a t i c a  l e  d i j e  a mi hermano - 
nos querfanos mucho nos seguíamos dondequiera; hasta en 
oarrandas nos juntabamos, l e  d i j e :  IQ%mo no me das tus 



papeles para irme a Estados Unidos” y d i j o :  
que t e  vengas a l o s  ochos días, ahí  esth.,, si, YO te-- 
n í n  t r i s t e z a  y todo, porque m i  padre, un hombre muy rec- 
t o  y muy bueno con nosotros, e l  no quería l o  malo para - 
nosotros y pues yo segui ese mal camino, entonces me f u i  
yo, m e  di6 e l  acta de nacimiento, y ne f u i  yo para Ciu-- 
dad Juárez, Siernpe tuve e l  a l i a s  ese de Lupe, todo mua 
do me nombra, Lupe, Lupe y Lupe, aunque m i  nombre a l l á  - 
es  Guillerrro. En Jilárez, duré t r e s  meses en investiga- 

* ción, c la ro  que e l  dinerodque llevaba, pues se me acabó, 
me quitaron e l  acta y todo, hasta que me investigaron, - 
hasta que vieron que esos pa.peles eran mios, no hubo prp 
blema porque pues yo, todos l os  datos l o s  sabia, sabia 

Entonces a m i  
so me terminó e l  dinero, y yo en lugar de,., bueno, uno 
es  or.plloso, posiblemente e l  amor propio que l e  incul- 
can a l a s  padres, y e l  orgullo,  yo nunca l e s  mandé pedir  
dinero para a l l á .  Me metí de bolero, yo sacaba v e i n t i c i a  
co centavos americanos y ya con eso me i ba  bien, pagaba 
un peso para dormir en un rincón, compraba cinco bo l i l l o s ,  
aguacate y un re f resco ,  S u f r í  mucho posiblemente yo l a  
primera vez que me f u i ,  creo que pase t r e s  d ías  sin coo- 
mer, y que l l egaba uno a pedir trabajo, porque yo nunca 
supe l o  que es  robar, porque tuve unos padres muy l indos, 
que en paz descansen, que me enseñaron a trabajar, Me - 
acuerdo en un pueblito que se llama Cochela, ahí tiraban 
todo e l  desperdicio de l  plátano engusanado y todo, yo no 
más l e  quitaba l o s  gusanos y v i e r a  quc sabrosos eran, 0 

pedíamos agua con maroneroc, de esos animalitos que esta 
ban en e l  agua, nomás l a  colábamos con e l  pañuelo, y sa- 
b i a  sabrosísina, Ya después empezamos a t rabajar  en e l  
Paso, pero cual s e r i a  m i  desgracia, que l a  misma raza de 
uno, l o  empieza a uno a descriminart luego, luego l e  em- 
piezan a dec i r  a uno: wet back, mojado, espalda mojada 
y yo emigré,.yo t r a l a  papeles y todo, y n i  así, siempre 
sent ía  descriminación. Con e l  tiempo me f u i  para Cali-- 
fornia,  t r & é  en e l  Sur Pac í f i c o ,  poniendo r i e l ,  pues CQ 
mo dos anos estuve trabajando con e l l o s ,  y pues.,. yo - 
r.:.ismo me empecé a acomodar, h i c e  l o  pos ib le  por e l  pro-- 
pi0 bene f i c i o  de aprender un poco de ing lés ,  Estuve en 
e l  campo pero a l l á  principalmente, l a  gente sufre, e s  me 
nos pagada y es  más ex lotada. Yo estuve en l a  uva y - ’ 

corr ida  de l a  uva, pero ya luego yo io dejé, Me vine a 
México, estuve un tiempo con m i  famil ia,  que aquí radio- 
ca, y me f u i  yo ya bien a l o s  Estados Unidos en m i l  no- 
cient,os sesenta y s ie te .  Ya sabin hablar un poquito de 
i n g l e s  y ya me podia confundir un poquito entre La gente, 
me euipecd a acomodar en l a  construccidn de pavimentos. - 
Yo mi. sueldo es de catorce punto diecinueve l a  hora, es  
uno de l o s  sueldos poquito codiciados, porque en l a  cons 
trucci6n se paga bien, y pasado de cuarenta horas nos pa 
gan-tiempo y medio, b a j i t a  l a  mano, se va escapando e l  - 

con t a l  de 

todo f ,o de m i  hermano, y hasta l a  fecha, 

si,  ya me sa l ían mis d ?. as, pero nomás mientras l legd l a  
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dinero en rentas, se va escapando e l  sueldo de uno, por- 
que ahorita una renta, un departamento, digamos, donde f 
tengo uno,,, yo rento, ipa' que l e  voy a echar mentiras! 
yo rento un garage, una a r t e  donde encierran e l  carro, 
pero me l o  arreglaron ah P , yo tengo una cama, una estu- 
ta ,  e l  baño esta  afuera con agua ca l iente ,  yo tengo to-- 
dos l o s  serv i c ios ,  a l l í  v i vo  yo y es  una de l a s  partes  - 
más baratas,, yo pago ciento ochenta dólares, 

La construcción es  una matazón, porque a l l á  a uno - 
no l e  tienen consideración, a l l á  se va a trabajar,  muchos- z-i 

me dicen que s e  va a barrer e l  dinero, i e s  una mentira!, 
-yo puedo enseñarle mis brazos, puedo enseñarle mis manos 
y mis pies,  porque e l  trabajo que nosotros hacemos e s  - 
pavimentos y e l  pavimento sa l e  a t resc ientos  y tantos - 
grados de temperatura, entonces somos un club de s e i s  - 
gentes, en ocho horas nosotros nos,,, hay veces que l e  - 
meten doscientas toneladas en un trabajo, Yo conocí a l  
dueño cuando era trabajador como yo, se llama Jean Paul, 
es  un polaco y 'ora esta mil lonario,  hasta hace poco no 
nos pagaba e l  tiempo y medio, l e  nombran e l  over time, - 
hasta hace dos años que l e  cayó l a  Abor-Comission, conps 
ñ i a  que se dedicaba a ver donde l e  pagan a uno e l  over - 
time. Claro que pues es muy duro saber y ve r  a uno, que 
o t r o s  se estan llenando l a s  bolzks a c o s t i l l a s  de uno, - 
porque s i  se suda a l lá ,  a m i  que me l o  diga e l  que t rabs  
j e  aquí, que= vaya a trabajar conmigo, yo l e  doy medio 
d í a  para que corra de donde yo estoy trabajando, Yo t ea  
go quince años trabajando pzra esta compañía, por eso l e s  
gusta emplear mexicanos, l o s  trabajos más pesados, l o s  - 
t i en e  empleados e l  mexicano, yo l o  estoy viendo ahorita 
es  que tienen más benef ic io  l o s  centroamericanos que l o s  
mexicanos, porque e l l o s  no pueden regresar a su pa í s  poy 
que l o s  pueden matar, y e l  mexicano siempre est5 desampa 
rado, yo he v i s t o  personas, yo a m i  me ha tocado que me 
han dicho mojado, a m i  no me ofenden, antes s i  s iento  02 
gu l lo ,  - 
antes de que muriera m i  padre, sentía e l  anhelo para que 
me quedara yo, Pienso quedarme un día en México, mien-- 
t r a s  hasta que tenga que sacar le  mis benef ic ios ,  porque 
yo en Estndos Unidos l e s  he trabajado t r e i n t a  y tantos - 
años a11A. Entonces creo muy justo que cuando yo agarre 
m i  pensión me venga para México, porque yo s i  se l o s  d i -  
go a todo mundo: 

Y hasta l a  fecha a l l á  estoy y no me quejo, yo 

lfcomo México no hay dostr,- 

-¿Entonces en l a  construcción l e  dan buenas presta- 
ciones? 
-Si, e l  gobierno de a l l á  conforme gana uno, en l a  casa - 
tengo talones de cheques dondo yo gano setec ientos  y taa 
t o s  dólares a l a  semana, cas1 me quitan doscientos para 
l o s  beneficios, Yo anhelo agarrar m i  seguro soc i a l  y ve 
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nirme p r a  m i  pais, a los sesenta y dos l e  dan a uno, yo 
tengo cincuenta y s e i s  anos y ya no quiero saber nada - 
con e l  trabajo de a l l á ,  s i  me aan UEOS quinientos o s e i s  
c ientos  dólares me creo yo que con eso me va a alcanzar., 
Pero cono l e  digo, a l l á  s i  l o s  maltratan a uno. 

-¿Al mexicano l o  discriminan más que a l o s  o t r o s  12 
t inoameri cano s , verdad? 
-Si ,  s i  hay mucha gente que sufre, sufre  más discrimina- 
ción, Forque e l  trato,,. no se que t i r r i a  hay entre Esta 
dos Unidos y México, yo veo que t ienen mejor t ra to ,  diga 
mos los cubanos y un centroamericano porque e l  cubano es  

- ex i l i ado  de,., piden e x i l i o  para a l l á ,  y e l  mexicano no, 
e l  mexicano, nos brincamos e$ alambre y ya estánho.. aden 
t r o  dicen: Itviva México y vamonostt e l  mexicano es más - 
sagaz que otro, e l  puertoriqueño,,., es un pafs, diga-- 
mos ya ahora es  un estado de Estados Unidos, porque se  - 
a l i6  a e l ,  Entonces yo no se que e s  l o  que l e  pasa a l  - 
mexicano, siempre hay como c i e r t a  cod i c i a  y no creo que 
todos los mexicanos seamos, como muchos nos l o  piensan, 
que nos sentamos con un sombrero agachados, ieso no!, ha 
bemos mexicanos muy in te l i gentes ,  n o d s  que no nos dan - 
l a  oportunidad, Descriminación, pues si hay desde diga- 
mos, desde los cincuentas había un poco más, pero toda-- 
v í a  l a  sigue habiendo. En re lac ibn con l o s  neqbros, e l  - 
negro es  ocioso y con eso de que d ice  que nacio en es t e  
lado, e l  gobierno de a l l á  l o s  mantiene, e l  medcano no - 
t i en e  derecho de nada, Cree uno que l a  gente de su pafs 
l e  ayuda a uno no, l a  gente de su pa f s  de uno, digamos 

a México.- 

des? 
-¡Que va a hacer!, e l  gobierno de México no s? mete para 
nada de con nosotros.- 

yo ne s iento  m a s mexicano que naiden, yo s i  quiero mucho 

-¿El gobierno mexicano no ha hecho nada por uste -- 

-¿Qué l os  consulados no l os  protegen? 
-No, no, no, eso es  una mentira, yo no creo que haiga 
quien proteja. h2 consulado americano nomás está hecho 
para casos de quejas, yo he v i s t o  casos de  gente que se 
ha i d o  a quejar y no l a  toman en cuenta, nomás l e  dan - 
vue l ta  a l a  hoja, pero en real idad a ese pa is  se va a - 
trabajar,  yo l e s  digo de toaos los  que vamos para a l l a  - 
creo yo, que n i  l a  mitad sobrevivimos de a l l á ,  porque - 
años a t rás  amanecían muertos, porque uno no l l e v a  iden- 
f i cac ibn  de nada, entonces pues sus f ami l i a res  ¿cómo l os  
reclaman?, l o s  de acá l o s  del  sur, ¿cómo saben que va a 
i r  a reclarnouno?? inclusive. ahor i ta  se han encgntrado 
panteones clandestinos, que ponían a l a  gente a trabajar,  
y cuando ya los  patrones l e s  debían mucho, l o s  mataban, 
l o s  decaparedan, l o s  enterraban, y ya nunca esa gente - 
venía para regresar a ve r  a sus famil iares,  pero una pez 
cona que sepa sus derechos, por eso es bueno, como d i c e  

- 
. ' 
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e l  dicho: 
aprender e l  i n g l é s  de a l l á ,  digamos, saber sus l e y e s  pa- 
r a  saber defenderse uno. Yo, un paisano que va para - 
a l l á ,  uno que e s t e  fregado o que tenga necesidad yo l o  = 

ayudo, inc lus i v e  me ha tocado in t e rp re ta r l o s  en var ias  - 
partes  - 
mos aerechos a buscar un porvenir mejor. 

-Bueno, mire l a  pobreza l a  s i ente  e l  pueblo, digamos, - 
uno no i o  siente,  porque como d igo  yo, vengo de al lá ,  no 
l a  siento, pero yo... para mi..., lástima, pero s i  me dá 
mucha t r i s t e z a ,  ve r  en l os  pueblus gentes que no l e  al-?- 
canza para comer, s i  es l a  que cu l t i v a  l a  comida, l a  que 
tenemos todos, pero es  e l  acaparamiento que tienen, diga 
mos e l  m&s poderoso, no l e  dan ninguna ayuda a l  campesi- 
no, c l a ro  que e l  campesino deja sus t i e r r a s  y emigra. - 
Creo yo que s i  estuvieramos Como en los cimatas y en l os  
sesentas, el pa is  no tendría porque y buscar dinero a l  - 
extranjero, aquí tenemos todo, nuestro pa i s  es  r i c o  en - 
pet ró l eo  oro y p lata ,  aunque ¿dónde está? es  l o  que go 
digo, ¿ddnde esta?, no sabemos que bombean tantos galo-- 
nes, b a r r i l e s  de petróleo, que e s  primero en p l a t a ,  - 
cuarto en e l  mundo de petró leo  y ¿dónde está  ese dinero? 
Es l o  que yo digo, ¿por qué e l  pobre t i ene  que su f r i r ?  
Ya todos emigranos para a l l á  a buscar un modo más f á c i l  
de mantener a nuestras famil ias,  no queremos que nuestros 
h i j o s  sufran l o  que uno sufrió. Esto de l a  emigracidn = 

nunca va a acabar, aunque digan que l a  Ley Simpson-Rodi- 
n9 lo va a parar, no a l l á  necesitan mano de obra mexica-- 
na y no hay más burros que l a  raza  de uno. Ahora, hay - 
gente qcc reniega de su pat r ia  y a l l á  van y encuentran - 
malos,tratos, pero viven mejor, ahí es tá  l a  Ley Simpson- 
Rodinr;, e s t e  e s  o t r o  tr inquete de l  gobierno americano, - 
no quiero culpar a l  de aquí, porque yo no se  s i  es té  i n -  ... pues precisamente, l e s  cobran c iento  - miscuido 
ochenta d l a r e s  para l a  in i c iac ión ,  pero si e l l o s  mismos 
est& gararrtizando-que trabajarán, hubo cantidad de gente 
que nunca trabajo. en e l  campo, compraban cartas, que po- 
df~m... que comprobaban que estuvieron noventa d ías  en - . , 
e l  campo y con eso podia emigrar, esa l e y  ya se terminó, 
ya l a  cerraron, ya ca l i f i c a ron  a l a  gente. Ahora l o  :-ce 
hay que ver  son l a s  i n ju s t i c i a s  que se harán digamos - 
al1Q.- 

"a l a  t i e r r a  que fueras, haz l o  que vier4?stt, 

yo s i  veo una in jus t i c i a ,  yo l o  defiendo ¿por 
que no., 3 s i  es  de m i  propia raza. Claro que todos tene- 

-Ahora que vino, ¿no vi6 mucha pobreza en México? 

8"'" 

. .  

-¿Pero 9- v i v e  mejor a l l á  en Estados Unidos? 
-Bueno si... porque pues en rea l idad  a l l á  digamos es  un 
pais de lujo, porque con un dfa que trabaje,  t i ene  ?ara 
c o m e r  toda l a  semana; con un d í a  que t rabaja  t i ene  para 
pagar l a  renta; digamos con un día  a l a  semana que traba 
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J e  t i ene  para v es t i r s e  de p i e s  a cabeza aunque sea pobre 
monte, Yo v i vo  solo,  mi esposa v i v e  en México, y sf, yo 
mando dinero para m i  espgsa y a mis h i j o s ,  para cc.1-r ag 
pararlos, yo aquí a mis hi jos ,  l e s  he inculcado que no 
se vayan a Estados Unidoz pues en México se puede alcan- 
zar  todo, no han progresado mucho pero han i d o  sobrevi- 
viendo, digamos, nuestra juventud que supiera aprovechar 
todo eso, no es necesario i r  a Estados Unidos, pues se - 
queda uno a . l lá ,  porque i e  gusta l a  mala vida, en r e a l i - -  
dad, yo he aguantado l a  rutina de l  trabajo, porque estoy 
acostumbrado, pero me creo yo que, aquí en Mexico s i  - - 
hubiera buenos empleos y que supieramos d i s t r i bu i r  e l  di- 
nero, c r e o  que progresaríamos, todos no necesitariamos - 
i r  a Estados Unidos, 

Yo estoy esperando m i  pensión, creo yo, nomás mucha 
gente l o  va hacer, porque dondequiera estamos sobrepobla 
dos, 'Orita ¿a que me vengo?, yo a m i  edad, aquí no me 
dan trabajo, no, e l l o s  quieren juventud, quieren matar a 
l a  juventud, A l l á  e l  gobierno l e s  ayuda a l o s  que están 
pensionados;' andan buscando as i lo ,  pero ya es cuando l o s  
fami l i a res  de uno, ya se olvidaron, estas cono esperando 
l a  muerte, y yo, no quiero eso,.para mi eso es muy duro, 
yo mejor ? r e f i e r o  venirme a México, a que me entierren - 
aquí, *Xn f i n ,  esa e s  l a  h i s t o r i a  que yo l e  puedo p l a t i -  
car.,, - 

' 

. 
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"Lanzate a i o  mejor 
corres  con suerte.. . .. .si me agarraron me 
aventaban para a t rás  y 
ahi voy o t ra  vez, nu  
me de teng~ . '~  

De Caltimacán, más que nada vivimos de l  campo, más - 
que de trabajos del  campo, Este,., no hay empresas, no 
hay fábricas, no tenemos nada, 

-¿Es comunero, jornalero o e j i da ta r i o?  - Jornalero. - ¿Y  hay muchos e j idos?  - S i ,  s i  hay pero mayormente l a  gente de... es un grupo 
minoritario que está como e j i da ta r i o  nomás, ~ 6 1 0  hay - 
t r e i n t a  y dos e j i da ta r i o s  y... - ¿Qué hay ocho m i l  jornaleros? - 110, s e i s  m i l ,  l a  mayoría somos jornaleros, uno que - 
o t r o  profesionista, pero son pocos. O sea que l a  gente 
de aquí vivimos de un desierto,  que e l  r i e g o  t i ene  poco 
tiempo aqut, s i  no, y pues t r a s  esa parte es árida, nos2 
t r o s  aqui no tenemos agua. - ¿Por qué decidió i r s e  a Estados Unidos y no a l a  ciu-- 
dad de México? - M2s que nada l a  necesidadnos hace movernos, porque no 
tenemos en que.., pues e l  sueldo que se t i ene  en e l  país, 
pues no alcanza. - ¿ Y  aquí en e l  pueblo cuando empezaron a i r s e ?  - Ya t i ene  bastante, unos ve inte  o ve in t i c inco  años, es  
arue s i  comparamos un trabajadcr, un campesino del  medio, 
l l e g a  a trabajar a Estados Unidos, con un campesino de 
di&, un americano y pus e l  campesino de aquí, de Méxi-- 
CD, se va a r e i r  de l  trabajo que están haciendo. - ¿Avanza más éste, l e  hecha más ganas? - Si .  - ¿Aquí e l  trabajo e s  más duro? - Si ,  hay de todo, pero e l  hexicano sobresale, e l  mexi-- 

- ( in terv iene  Miguel Garcia) Yo he oído que aquí l a  gen- 
t R  de Caltimacán, ue  l o s  aprecian tanto, que vienen a - 
buscarlos hasta a d ,  ha habido patrones americanos que - 
vSenen a buscarlos, sobre todo l o s  más ca l i f i cados .  Por 
egemplo, un muchacho ae aquí, que es agricultuor, sabe - 
de agi-icultura, sabe de siembra, de barbecho, de selec-- 
cbón de semilla, de jitomate, además, maneja tractor.  - 
Pues va le  más s u  trabajo,,porque es  un trabajado,-,más ca 
i j l f icado, que a l l á  costar la  más, si contrataran a un ame 
ricano. Además del t rac tor ,  sabe componerlo, sabe meca- 
n ica  de maquinaria agr i co la ,  entonces ese trabajo es más 
apreciado, todavía entonces vienen por e l l o s ,  yo he sab& 
i ) L a  persor,a que n3u puso en contacto con los entrevif 
tdtdos. 

cano no se detiene. 1 
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do de var ias  gentes que vienen por ella:, v iene e l  grin- 
go con su camioneta hasta aquí y,,, l'icubete y vámonos!11 - Yo mismo en una ocasión, vinieron por unos muchachos,- 
su patrón l e s  nand6 uno, ¿qué será?, un po l l e r0  
se  l o s  l l e v ó ,  yo me quería co lar  también esa ve8 con - 
e l l o s ,  pero no, no hubo oportunidad y no, pues de momen- 
t o  l l egan  a s í  y ya sabes que,,, t*pues varn~nos~~. - ¿A cuantos se  l l e v ó ?  - Como a cinco, y es eso, ¿no? que aprecian más e l  trabs 
j o  mexicano, - ¿Cuánto tiempo l l e v a  emigrando? - Tenemos ocho años, - ¿Cómo l e  hacen para pasar a l  q t ro  lado? - Bueno, naturalmente cuando empecé a eso, pus me decían, 
" i&za te t  a i o  ne jo r  corres  con suerte, y pues por s i  SQ 
l o  empece caminando, batallaba yo una semana completa, - 
para l l e g a r  a una c i e r t a  altura de una distancia de c i e z  
t o  cincuenta millas,,, - ¿Nunca l o  agarraron? - S i  me agarraron me aventaban F r a  a t ras  y hay voy o t r a  
vez, no me detengo, - ¿La mayoría se pasan s o l o s  o se van con po l l e ros?  - Solos,.. - Entonces, ¿qué hay de l o s  pol leros? ,  - Pues en ese aspecto, se  que existen; pero yo nunca los  
he ut i l i zado ,  yuiza hay mucha gente que n3 i o s  u t i l i z a n  
porque cobran mucho. - ¿Cuánto cobran? - Pues según p lá t i cas ,  hay de t rec i entos  a cuatrocientos 
dólares, para que l o s  coloquen en cierta,,, - iAh! ¿los colocan en algún trabajo? - No, no, no, l o s  po l l e r os  nada más nos paszn, pero no - 
nos colocan con un patrón, - ¿Cuanto hace que regresó a México? - Hace dos meses, - ¿Piensa regresar? - Pienso, 

- No, no se, - ¿Y cuales son l a s  tenporadas que s e  va a l l á ?  - Más que nada, l a  primavera y e l  verano, pa' aprovechar 
s e i s  o s i e t e  meses, - ¿Quiere usted un re f resqu i to  o una cerveza? - iSeCcro! cerveza, como l e  decía l a  mayoría corre  con - 
suerte, digo, l o s  que tienen gaqas de seguir adelante, - 
10s miedosos pues se atoran, luego luego se  regressin, pg 
r o  normalmente vLui en grupo, - ¿Y  se apoyan y se aninan? - Así es. - ¿Ustedes han sabido de gente de Caltimacdn que *se haya 
muerto en e l  canino? - S i ,  si ha habido casosí  tenenos nosotros dos o t r e s  c- 
cos de f a l l e c i d o s  en Zstados Unidos de accidentes, 

vino y 

- 
I1 

- ¿Cuando? 

. ' 

Eay 



o 
accidentes de trabajo, de aventura o que en e l  campo fra 
casaron. - ¿Se han perdido en La caminada? - Si, ese es  e l  r iesgo ,  y abenss en Texas hay muchas v i -  
voras, y ese es  e l  riesgo mas duro que ex i s te ,  hay que - 
cuidarse mucho, pero l o s  accidentes vienen de a l  que l e  
toca, l e  toca; e l  destino l e  deparaba que ahí se quedara, 
pues ahí. - ¿Caminan de noche o de día? - Pues l o  que es l a  primera noche se camina, pues porque 
hay qxe a l e j a r s e  de l o s  agentes de l a  migración, - ¿La migra t i ene  una cámara que l o s  va local izando, vez 
dad? D - S i  están mediost.. Ya ve que tienen unos aparp-tos me-- 
d i os  so f i s t i cados  tienen, buscan l a  forma de como detes 
t a r  a l a  gente. . - ¿Y  ya ustedes no hacen nada, no corren? - No, no se  puede, e s  que ex i s t e  esto,  de que l o s  agen-- 
t e s  de migración, por ejemplo s i  l o  miran y corren, bue- 
no no l o  disparan a matar, pero s i  a asustarlo, hasta - 
unas patadas me dan. - ¿Se vuelven presa de caza? - S i ,  s i ,  pero mientras no es coino todo mientras, 
t e  bien, l e  va bien, y s i  se porta mal, l a  l e y  también as  
túa. - ¿La p o l i c í a  es i gua l  en México y Estados Unidos? - No, no. - ¿quién l o s  t r a ta  mejor? - La. americana, s i  mucho mejor. - ¿ Y  a que'se cree quece deba? - A que l a  p o l i c f a  de a l l á  se apega a sus leyes ,  a su - 
reglamento, no e s  una p o l i c í a  corrupta como l a  que tene- 
mos en e l  país. - ¿Les quitcan dinero? - S i+  tocante a esot si. - ¿Ha estado en algun centro de detención? - Yo estuve en uno nomás, por cinco d ías  o a lgo  así. - ¿Cómo l o  trataron? - No v i  nada malo, esperando a que hubiera bastante per- 
sonal para completar e l  v i a j e  de l  avión y traernos a la 
frontera de es te  lado. Y filtimamente l o  que está suce-- 
diendo e s  que y a ' l a  migración de gente e s  demasiada y 
pues buscan l a  forma de como deterla.  - ¿Tiene fami l iares  que se va l lan paraal lá? - S i ,  varios. - ¿ A  que parte  de Estadvs Unidos= fue usted? 

- ¿ Y  ese era e l  lugar  que quería? - A donde haiga trabajo. - ¿En que trabajos estuvo? - hi-i varios, trabajos de campo, de construcción, en va-- 
r ios.  
-¿Lórno l o  trataban l o s  patrones? - Pues bien. - ¿Les daban buena aiimentacibn? - No, no, depende de l o  que se encuentre porque e l  t raba 

Contra e l  destino no se puede ( s e  r i e ) .  

. .. 

se pox 

- . 

Bueno, permanecí en elestado de Minnesota. 



j o  que e x i s t e  más es e l  de l  campo, pero e s  menos gagado, 
y trabajando por ejemplo, en una empresa en una f brica, 
pus ya l a  alimentacibn ccrre  por su cuenta, porque está 
ganando para comer. - ¿Mandaba dinero para acs? - S i ,  no todo porque hay gastos a l l á ,  porque no t e  dan - 
donde dormir y t i m e  que pagar renta. . - ¿En sus trabajos  l e  dieron seguro soc ia l?  - S i ,  s i  se  t i ene  seguro' se t i ene  prestaciones, depende 
en que se trabaje,  en l o - tocante  a l  campo, pues no. - ¿No l e s  dan nada? - Realmente no. - ¿En sus trabajos  emplean niños? 

- ¿Puros hombres? - De todo, mujeres, hombres, depende de l a  empresa. - ¿Cómo l o s  trataban a ustedes respecto de 10s chicanos? 
Había alguna d i ferenc ia?  - Se puede dec i r  que si, pero depende en que estado se - 
encuentre... - ¿Toca usted e l  punto de l a  descr iu inac ih?  - Si .  - Se mira, n o  pues s i  l o  descriminan a uno, nomás que - 
s i  trabajan en una empresa ahí e s  parejo, sea americano, 
sea quien sea, t i ene  que cumplir con su trabajo. - ¿,ay centroamericanos? - S i ,  hay de todas c lases  y todos a j a l a r  parejo. No - 
hay como aquí, luego dicen que t i enes  un poquito de in-- 
f iuencia no, a l l á  no funciona. Los centroanericanos son 
menos háb i l es  y e l  mexicano, e l  trabajo ya l o  l l e v a  de - 
sangre, ya l o  t r ae  de costuzbre, e l  mexicano no se r a j a  
y aunque se es te  rajando se aguanta, ( s e  r ie ) .  - ¿Y  cuando termina de trabajar se regresa por cuenta - 
propia? ¿No se  espera a que l o  deporten? - Por  m i  cuenta, mientras uno no caiga en manos de l a  - 
l e y ,  más mejor. - ¿Es c i e r t o  que l a  migra ha entrado a l o s  centros de - 
trabajo? - Si ,  ese e s  e l  desempeño que tienen e l l o s ,  son gente pa 
gada que t i ene  que demostrar que está trabajando para d s  
portar. - ¿Los tratan mal? - No, mientras uno no se opon$a, l o s  regresan a l a  fron- 
t e r a  y de l a  frontera para aca, y se trasladan a costa  - 
de l  individuo, s i  t r a e  dinero. m e s  a moverse, y s i  no, 

-- No, puro gente adulta. J 

se esperan 
no doblegar 

pus a su f r i r , - a  pedir  r a i d  (sé  kie). Muchos 
y se meten para adentro o t ra  vez, l a  cosa es 
se. - ¿Qué e l  gobierno de NIéxico no los prote je?  - No,. a l  contrario ( s e  r i e )  - ¿Es casado? - Si. 



W - t Tiene famil ia? - S i  tengo cuatro h i j o s  y ya son grandes, - ¿.N!nguno se  quiere i r  a Zctados UniSos? - No, pues c la ro  que tienen deseos, pero este.., no me - 
atrevo  a l l e v a r l o s  porque están estudiando y p r e f i e r o  - 
que terminen y no destruirlos.  - ¿De Caltimacán se han ido  l a s  muchachas? - No, no de aquí algunas, - ¿A dónde se van? - PUGS r? donde se puedan acomodar, - ¿Digamcs de cada d iez  hombres se va una mujer o de ca- 
da ve inte  se v a  una mujer? - Posiblemente, - ¿Jóvenes? - Si ,  jóvenes más que nada, y también se  van a l a  aventg 
r a  ( s e  r i e ) ,  - (Nos dir ig imos a un v i e j i t o )  TJsted anduvo a l l á  en Es- 
tados Unidos? - S i ,  hace mucho, en e l  tiempo de l a  contratación, en e l  
año de l  45, Se tenían aquí, había una compañía en Pachg 
ca que contrataba, como ahora en Canada que contratan y 
ya no se van de i legales.,,  - ( in te rv i ene  Miguel García) A ver  ah í  estan l a s  nucha- 
chas, que nos platiquen, ¿Ustedes no se quieren i r  a l  - 
o t r o  lado? - (se r i en )  No, no, - ¿Por qué? Porque t ienen t rabajo  aquí - S i ,  - ¿Pero hay companeras que s han i ao?  

- ¿Y como l e s  ha ido?  - Me imagino que bien, porque no han regresado, - (Migcei Garcia; ¡ Lh !  ¿Ya sc consiguieron su gr ingo - 
a l l á ?  - ( s e  r ien) ,  
-(Interviene un joven) Pues aquí no tenemos manera de - 
vivir,.. me voy a l a  capi ta l ,  pus ya no l a  hacemos, l a  - 
cap i t a l  está’muy saturada y e l  suelo ya no alcanza, - ¿Por qué t e  fueste a Estados Unidos? - Será porque t en ía  l a  inquietud de conocer Estados Uni- 
dos y más que nada por l a  cuestión económica, por l o  re-  
gular,  uno envía l a  mayor parte  de su dinero para cubr i r  . 
l a s  necesidades que s e  tienen ?cá. Trabaje’en Texas, Ni 
nnesota y Ohio, También me fui? por l a  cuesti6n de l a  fs 
miliaridad, - ¿Allá t i enes  conocidos? - S i ,  tengo conocidos en var ias  partes, l a  consigns es  - 
ayudarse. - ¿Kay mucha sol idar idad entre ustedes? - S i ,  más que nada ayudarse uno a l  ot ro  

En cambio, pus s i  nos vamos a l a  rea l idad uno .aquí se 
vá Estados Unidos y puede destacar más, sobre todo, can- 
seguir  mayores posibi l idades que no se logran acá, nada 

Si, 
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más teniendo una profesión, aunque a l l á  h3 habido un sc- 
brecupo. - ¿A qué t e  dcdicas? - 70 estudie ;=edagogíii y unos compñcrsr :uc trabajohrn 
cgnmigo cn antropología, PUPS hasts s2ritZa crividia p o r  - 
m i ,  y pues cual envidia,  e l l o s  ne decian que ya cuisie-- 
ran  ganar l o  que pn-iba yo., Ihora ayuds a ni papá a q u í  
en Caitimacán en su panaderiá. - ¿Eres casado o so l t e ro?  - Casado. - ¿Tienes familia? - S i ,  tengo t r e s  h i j o c .  

- No, definitivamente no. No, porque dec i r  qtie Estados 
Ufiidos es te  pues.,. l lamar le  e l  cuerno de l a  abundancia 
ta.mpoco, nomas porque se  t i ene  en base 2e sufrinientos. - ( e l  entrevistado) La juventud, uno por dec i r l o  que ya 
esta’ acostunbrado a l a  aventura, l e s  aconsejo yo a l a  jg 
ventiid que estudien, que se preparen, que sean algo, que 
scan alguien, porque uno cono cagpesino se va a sufrir,- 
a trabajar,  a a l e j a r se  de l a  f m i l i z  y eso no está bien’ 
pero s i  uno no t i ene  l a  forma de sobrev i v i r  aquf en e l  - 
pals, seguirá sufriendo como yo para sacar adelante a - 
mis hijos.  No l e  aconsejo a l a  juventuri qur se lance, - 
no, no, no; ipreparese! iestudie! ¡sea alguien! i s e z  
maestro! i sea doctor! 
-(Miguel Garcia) !O que lleguen a SGY -residentes nuni- 
c i p a l  de Tasqui l lo !  - S i ,  si,  preparándose l l e g a  uno a ser  algo, no teniendo 
estudios no se l l e g a  a nada. - ¿Cómo ve l o  de l a  l e y  Simpson-Rodino? - Este... se esta  ayudando a l a  gente, si, s i  l e s  están 
dando l a  amnistía, nomás que l o  que esta pasando, es  que 
ya e s  más d i f i c i l ,  para que no l o s  lograron y un ilegal;. 
mejor n i  aventurarse, porque ya no l e  van a proporcionar 
trabajo. - P e r o k i  Se van ¿no? - S i  s i ,  se siguen yendo. Ultimamente, ya me he dado - 
e l l o s  no quieren meterse en problemas porque e l l o s  son - 
multados. Pienso, que ya a pa r t i r  de mayo, e l  gobierno 
de Estados Unidos  actuará y s i  l o s  patrones no cumplen - . 
pues a l  tambo. - ¿Cómo ve la situación de México Estados Unidos? - Depende, ¿en que sentido l o  pregunta? - En e l  sentido económico y po l i t i c o .  - S i  se ve mejor a l l á ,  que acá, ustedes se han dado cue2 
t a  muy bien que e l  gobierno de nuestro ?ais,  en lugar  de 
que s e  robe e l  dinero de r-léxico, se pusiera para c rear  - 
fuentes de trabajo, s e r i a  l a  solución en una parte, para 
e v i t a r  l a  migración ue campesinos, - ¿Para usted l a  migración representa-un problema, un mal 
a nuestro país? 

-- ¿Y l e s  vas a inclucar quess vayan a Zstndos Unidos? 
I 

cuenta, que ya no quieren proporcionar trabajo, no, - 

.. 
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P - si, porque ell el pa i s  co tenemos... aquí, no,.. pues - 
hay necesidades, aquí s i  hubiera fuentes de trabajo,  no 
hay necesidad de saturar e l  D i s t r i t o  Federal, que ya es- 
t a  superpoblado, pero no, no se puede. - ¿Entonces usted considera que l a  migración es  una val- 
vula de espape que e l  misno gobierno fomenta para que l a  - 
gente s e  vaya y entonces a s í  ya no hay tanta presión so- 
c i a l ?  - Claro. - (Miguel Garcia) Pero l a  solución a l  problema no e s t á  
en mandar a l a  gente a l o s  Estados Unidos, sino quo a 
ustedes l e s  creen fuentes de trabajo... (interrumpe e l  

- Pero no, e l  gobierno no l o  hace, l o  hará se  nota en - 
obras pero, ustedes l o  saben, e l  gobierno, se enriquece 
con e l  dinero de l  pa is  del  pueblo, l o  que no e x i s t e  en - 
Estados Uniaos. S i  México tuv ie ra  un gobierno como e l  - 
de a l l á ,  que son... que también tienen d i f i cu l t gdes  pero 
son muy poquitas, que se apegan más a sus l e y e s  ue son 
más honrados, más honestos, no ex i s t e  l a  corrupui z n como 
se ve acá, s i  a s í  fuera e l  gobierno de México, s i  exis-- 
t i e r a  l a  honestidad, estariamos más.,. se  podría dec i r  - 
que hasta mejor que e l l os .  - (Miguel Garcia) México, es  un pa ís  muy r i c o  por e j e g  
plo, s i  aquí metieran e l  sistema de r i e g o  en t8das l a s  - 
t i e r r a s  de Caltirnacán, de San Pedro, de todas esas par-- 
tes,  produciría pero e l  agua se va ahora para Bichapan, 
que son l o s  patrones de l  estado. Aquí  hay un proyecto -. 

de r i e g o  muy amplio y con eso, l a  gente hasta se  arraiga, 
pero no, l l e g d  hasta ahí, l o  cortaron, y hay agua para - 
r e  a r  toda esta parte de aquí, es e l  agua d e i - r f o  Tula, 

hzbo un tiempo (todos r íen,  interrumpe e l  joven p ro f e s i2  
nista). - Esa es  o t ra  de l a s  cuestiones por l a s  quesc ve e l  cam- 
pesino, pues a incur r i r  en f a l t a s  a l a  l e y ,  pues ¿de que 
modo voy 2 v i v i r ?  , s i  para comer tengo que robar, que - 
de l in  q u i  r . - (Entrevistado) Si, pues, esta es la cnuca de que - 
aqui la gente se vaya, pues s i ,  l a  migración es  un mal = 

necesario. \ 

- 
-entrevistado) 

Ah ff está l a  Florida, icufinta producción! hasta mariguane 
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. .  
It.. .cuando hay más trabajo haman 
a los  mexicanos disimuladanente, 
como que cuidan y dejan entrar" 

- Señora, platiqueme de l a  Esta.ncita. - Pues mire uno vive... pues ¿cómo le dire?, pues se v i v e  
muy senc i l l c ,  v i v e  UEO del campo, t i eno uno... cuafido se  
da l a  junta de l  Garambuyo 1 ,  va a juntar e l  garambuyo, - 
luego de a l l í  l o  vende, y de z l l í  va viviendo. Luego se 
viene l a  cosecha y se  va uno a l a  cosecha a levantar la ,  
cultivamos maíz, f r i j o l ,  calabaza, nadamás porque es muy 
s e c o ,  es l o  que aguanta más, porque se sembró sazqía un 
un tiempo, ... es te  pepinos, pero n6, 110 se nada; como - 
f a l t a  l a  agua hace que se c r í e  aesabrido. La cosecha, - 
de que se da, se dát pero de que no se dd, pues se dedi- 
ca uno ptres,.. ¿que sera?, a sacar aguamiel de l o s  ma-- 
gueyes, eh... de para poder v i v i r ,  para poder solventar 
uno, bueno ae a l l í  mismo de l  campo nomás; luego de a l l í  
mantiene uno unos animalitcs...¿que l e  dire7cera de bo-- 
rregos, chivas, de alguna vaquita y ah1 las'mantiene, - 
con l o  que recoge uno. A q u í  se acaba de poner l a  agua, 
apenus hace un año. - ¿ Y  antes como t e  hacían? - Pues f í j e s e  nomas que pesado, por eso cuando o í  una - 
entrev is ta  cuando l e  h ic ieron a l  presidente e s t e  que aca 
ba de entrar, que l e  d i j o  una señora, que l o  inv i taba a 
que fuera a calarse a j a l a r  dos cubetas con una aguanta- 
dor, y estuvo muy buena esa pregiuita porque yo l o  sufrí 
tambien. Porque aquí tenían que tener la... era un pocL 
t o  como de ciento v e in t e  metros de hon6o con un l a z o  te- 
nianos que poner una l a t a  para sacar l a  agua, l u e g o  nos 
l a  daban por medida, y daban cuatro l a t a s  por d í a  y te-- 
niamos luego que i r  a cuidar ese pocito para que nos - 
aguantara para todas l a s  famil ias,  que o t ras  gentes no 
sacaran más de l a  cuenta; llora t e  tocaba a t í ,  ora me to 
caba mañana y asl.. .I1. - Pero ¿en todo San Lu is  tienen problemas de l  agua? - S i ,  en todo San Lu is  desgraciadamente l a  mayor parte 
de l  estado, pero e l  lado de acá... de l  Ba j ío  Potosino, 
e l  que l e  dicen l a  Huasteca Potosina, esta no sufre de - 
agua, s i  sufrir& pero muy pocos nieses, por e l  mes de - 
mayo y junio se escasea pero muy poco, n o  se  l e s  acaba, 
pero para este  lado s í ;  en l a  Huzsteca todo l o  que se co  
secha se da l o  que se siembra. Ez1 l a  Estancita no hay 
medios para regar, y a donde se r i e ga  s i  no hay para to- 
m?r agua pues ahora que pusieron esa aguita nos l l e g a  A -  
si... un h i l i t o ,  pero ya con esa,.yz uno se mantiene, l a  
t i ene  en. p i l e t i t a s  de cemento, zca e l  agua no  l l e g a  con 
fuerza. Es muy d i f í c i l  l a  vida Ce provincia, mis h i j o s  
cuando menos pudieron i r  a l a  escuela y no como nosotros 
que no, no sabemos l e e r  y e s c r i b i r ;  yo me enseñé con m i  

1 )  De l a  fami l ia  de l o s  Cactus. 



h i j a  l a  que estaba iavando,,porque l a  ponía a hacer l a s  
l e t ras .  iG- esposo, el- terainó la primaria, e1 l a  h i zo  - 
en una p r i m a r i s ,  a l l á  por Can Sartolo y l a  empresa l e  pa 
go l a s  cl.azes. 

Es una. v ida muy apurada, no hay tiendas, hay gente 
que n i  zapatos l l e v a  uno, l l e g a  con IUG pies todos mal- . 
tratados. 
AquI no tienen que coner, n i  l o s  animales dan leche  y ni 
l a s  ga l l i nas  ponen... b lanqui l los,  h a s h  ratas  de campo 
come uno, y ¿qué vida es esa? pues l a  desnutricibn de 3 

-los niños y de uno también, nomás que uno pues ya e s  - 
grande ...* Dios apr ie ta  pero no ahorca: s i  se aguanta, - - 
se pasa l a  hora de comer, pero ah5 va uno, pues que 
har ia  yo con s i e t e  hijos, siempre t en ía  t r e s  de pañales 

, y con cuatro l a t i t a s  que nos daban pues no. Por  ‘eso - 
cuando yo o i go  que d i c e  e l  presidente, que d ice  que l a  - 
gente se vaya a provincia, pero e s  pues... cuando yo - 
pienso.,. d igo que aquí apenas aquí uno l o  sufre. P o r  - 
eso yo l e  digo a m i  esposo que e s  muy trabajador, que - 
haga l a  lucha y e l  l a  hace y saca adelante a l a  fami l ia ,  - ¿Sus t i e r r a s  son pequeñas propiedades o e j idos?  - Ro, be ninguna manera, e j ido ,  y e s  muy pobre, y l a  gee 
t e  esta muy apurada y es  por eso que l a  gente se va parz 
o t r o s  lados. - ¿De l a  Estancita se van muchos para Estados Unidos? - S i ,  se van muchas personas para Estados Unidos, naaa - 
menos, m i  suegro son campesinos que se fueron para a l l á  
y l o s  hermanos de m i  esposo están allá, en Estados UnF-- 
dos. M i  esposo i b a  seguido, como quien d ice  cada año, 
por temporadas estaba a l i a .  Estaba más en Estados Uni-- 
dos que en San Luis. (entra e l  entrevistado) - Señor, ¿Por qué se fue a Estados Unidos? - Bueno... para Estados Unidos me f u i  porque en ese en-- 
tons v i v í a  en.,. como no habia trabajo,  o sea que acá l a  
temporada de trabajo,  es en t ienpo de la ccsechn y ya - 
para ese tiempo de l a  cosecha, se acaba e l  trabajo y en- 
tnSk me fui para a l l á  aprovechand0,que no había aca tra- 
bajo, para i r  pues a t rabajar  a l l a ,  a hacer... a dejarse 
l a  uña, a v e r  que sacaba. - ¿Cuantas veces se fue a Estados Unidos? - Esa vez... en esa ocasión estuve cuatro años seguidos,. 
el primer año fue en setenta y uno, v o l v i  a i r  en seten- 
t a  y dos, en setenta y t r e s  no f u i  y en setenta y cuatro 
f u i  o t ra  vez, o sea nom$, t r e s  veces. - ¿Cómo se fue? - Pues para a116 en ese entons, me f u i  caminando, pues - 
llegznos al... iban cuatro conmigo y drarnos cinco y nos 
brincamos, n o s  pasamos e l  río, y en esa vez, i ba  muy 112 
no de agua, y tuvimos que pagar un señor que t en ía  m a  - 
lanchi ta  para e l  o t r o  lado, de a l l í  caminamos toda l a  np 
che y en l a  mañana cuando amaneció nos escondimos según 

,?qui es  bastamte pobre, icómo sufre uno! 

, 
, 

’ 
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la migración andaba ya por ah i t  por eso es  CIUO n o d s  de 
noche caminamos durante t r e s  dias, ya después de tres...- 
de t r e s  a fas  ya a l l í  llegamos a un ranchito que estaba - 
muy c2rca de San Antonio, un ranchito que era ganaeero, 
c i , l l í  l l eganos con e l  dueño de l  rancho y ncs Ci6 t rabajo  
por unos días, en ayudarle a ordeñar sus vacas, en echa2 
l e s  d a  comer a l a s  vacas y ya a d  nos repusfms un poco. 
Porque como ya l levabanos bastante hambre, ibanos todos 
rompidos de la  ropa y entons a l l í  nos recuperamos, nos - 
d i 6  de comer esos d í as  que estuvimos a l l á  con 61, coni-- 
mos bien, nos cambiamos de rol;a, nos baEamcz ; I . . .  ya de 
ahí, como l o  ayudamos unos d ías  e l  rrisnio nos l l e v ó  a San 

-Antonio a l a  ciudad, allí en San Antonio pues ya ahi  te- 
niamos una persona que cmociamos y entons, esa persona 
ya nos dio un aven... un r a i t  para l a  ciudad de Dallas, 
llegamos ahí  a trabajar ,  t rabajé  en una corccziiía cue era 
de ropa usadz-, o sea, s z  epcargaba de como... con trai-- 
l e r e s  o camionctitas es te  de recorrer  en to2as ?ar tes  de 
l a  ciudad, y en n5ü ciudades y juntaban ropa usada y esa 
ropa l l egaba a esa compzE5a y ahí, se se lec iorzba,  porque 
kzbfa ropa de algodón, h a b í a  de seda y había de lanz  que 
terifa que separarse, también había CE co i o r r z  y I-ábia cue 
se7ararlos en colores,  esa ropa l a  industrialloaSan a l lá ,  
psra a l l í  l a  compañia ya l a  selecionaba y nosotros l a  - 
a;crtabamos, a l l í  se  lavaba en maquinas muy grandes y se  
c o l i a  y de a l l í  l a  procesaban y hacian los t e j i d o s  para 
l a s  casas, o sea l a s  casas de a l l í -  son de naciera por - 
dentro, y por fuera, l l evan  una especie de t e j a ,  con - 
cuadritos como de  cuadraditos de... bueno, kraj de ve in te  
por ve inte,  hay de t r e in ta  por treir ,ta y l a s  38s grandes 
e s  de cuarenta por cuarenta, y... ya esa ya s i r v e  para - 
l o s  tap ices  de l a  casa y es  de pura ropa molida. A h i  - 
trabajaba ocho hora?, por a l l á  son ocho horas, son cua-- 
renta horas y l o s  sabaaos era t ienpo es t ra  y s i  l o  caga- 
ban. También había temporadas que trabajabanos ocho - 
horas y media d iar ias?  y l a  media a l a  semana, sa l ian  - 
dos horas y meaia y s i  l a s  pagaban. En esa conraEfa es- 
tuve poco, s i e t e  meses, nadamás que fuinos a: c=ritzc, - 
2115 de l a  ciudad, que fuimos a comprar pues cosas, co- 
mo ya habíamos sacado algo,  pues ya ibamos a comprar ro- 
p i t a  nueva, un aFarat i to  nuevo, un rad iec i to ,  una graba- . 
dorci ta,  pues cosas... y ncs apañó l a  migracibn. - ¿Los maltrataron? - No, no nos nnltrataron, esa vez nos agarró l a  nigra--- 
ción, pues es que como nos vieron en l a  tirnY2, luego ya 
nos preguntzron que s i  traiamos papeles, pero cmo  no - 
traiamos nada, pues di j imos que no y ya todos nos subig 
ron a su camioneta que t r a i m ,  2118 I C  dicen ?wrerGs,  - 
nos l l evaron  a un departmento g r m d c ,  rJcnie a l l 5  los - 
e s h b n  devclviendo, por dondequisra que juntsbah 
ah1 12 iban reuniendo, y cada q;ue s e  ajusta'l>z u," autabus 
ah1 se Pasaba uno doso t r e s  d i a s ,  a m i  ne 11pgs a t c ca r  

gente, 

, 
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suzrte, que ya cuando l leguh, habia coac uno,,, me parec? 
que había unas t r e i n t a  perconzs y yo l l e gué  con o t ros  - 
cuatro más, y as5 estuvieron l legzndc y duré  es2 dfa,  ya 
éramos u~,senta, y ya rics regr-7szron ;,ara es te  l a d o  y nos 
dejarcn l i b r e s  y ne regresé p3ra San Luis,  

La segund-3. vez que me f u i ,  yz. m,9 crxzaba e l  ri=, ?e- 
r o  no caminaba, yo m c  i b a  a l a  carretrra  y como a l l á  - 
pues me dan un r a i t ,  y a115 a todo sQndo l o  levantan, - 
iban de Laredo Texas a Dalhs, Y ya uno conseguía traba-- 
j o ,  yo conocía bien, La segunda vzz, ya no l l e gué  a l a  
compañía, o sea d. l l egué ,  pero no hab€a trabajo,  ya. e s  

-taba l a  gente completa,.y o t ro  señor que era cont ra t i s ta  
en hacer aseos, en hospi ta les  grandes, y entonces Cl me 
d i o  trabajo,  Y e s  trabajar. d ia r io ,  er. puro aseo, a l l í  - 
trcbajamos meclio tiempo, era de cuatro de 12 tarde a nus 
ve de l a  noche, y. era estar,,, recoger basura, e s t e  pa- 
sar  l a  aspiradora por l a s  alfombras, a l l á  se  llaman fu-- 
guer, no se  llaman assiradoras, pasa5an l a  fuguer y ha-- 
cíamos también? pulianios con 
b r i l l o  a l o s  pisos. Los que h a c í a o s  e l  aseo era diez,- 
s o i s  mexicanos hornbres y cuatro mujeres negras y no, - 
pues nos llevabarnos bien, luego n o s  visitabamos en l o s  - 
dfas de descanso en e l  departamentc de. a l l á  en doride es- 
t abamo s , - ¿Cómo l o  t r a t a b a  en e l  hospita l?  - Pues en ese entons me trataron bien, a l go  que s i  me d i  
cuenta, e s  que los chicanos ya nadamas, era de que repor 
taban a l a  gente algunos mexicanos 2ueestaban por ah€ de 
i l e g a l e s  para que l a  migración l o s  echara para acá, Pe- 
r o  como pues el mayordomo que me d i 6  trabajo,-  en e l  aseo 
d e l  hospita l ,  ese se  portaba bien, hasta luego nos cer- 
t i f i c a b a  e l  dinero que man6abanios acá, 

12 Fulldora, esa que saca 

En esos dos t rabajos  que l e  digo estuve bien, pues 
porque siempre en esas compañías, trabajan con pura gen- 
t e  de aquí de México y entons nos l l evanos bien y uno - 
l e s  entendía bastante, porque cuando no s e  entiende uno, 
cuando trabajaTmn puro que haisa que no hable español, 
ues s i  se pone muy d i f i c i l ,  s i  porque también yo de l a  

Eltima vez que f u i ,  t r aba j é  primero dos meses en un ran- 
cho, luego fuimos a l  co r t e  de j i t onate ,  seguíamos en e l  
c o r t e  de sandía, y batallabarnos mucho, porque era puro - 
i n g l e s  y luego se desesperaban cuando nos mandaban y era 
ün c d r ? . j r  porque no entendimos nada, Los cor tes  son - 
bastante pesados y e s  l o  que más este.,,, l o  que más l e  
cansa a uno, i o  que más l e  f a t i g a t  es e l  calor. Bueno - 
pues s i  era duro, por destajo,  ah i  trabajaban ae t odo ,  - 
nifios, mujeres, hasta ancianitos, De todo se vale ,  e1 - 
que quiera t rabs jar  en agr icultura,  ?us adelante-, squ€ - 
me pagaban menos, porque cuando yo t r a S a j é  en l a s  o t ras  
compañías, ganaba mas yo, E l  trabajo era de l a s  s e i s  de 
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l a  mañana a l a s  once o doce porque ya después andaba uno 
escurriendo, e l  ca lo r  estaba muy fuerte,  pero luego hay 
gente que se quedaba hasta. más tarde. S i  se trabaja to; 
do e l  dia s i  t e  rendia más e l  dinero, Cuando yo t rabaje  
en l a s  o tras  compañfas, acá yo  saque ochenta dólares y e l  
campo nomás pagaban ciencuenta dólares a l a  semana y trs 
bajaba ano mas, Se está  mejor en l a s  compañfas, - ¿Además tfenen mejores prestaciones socia les? - S i ,  pues no, en e l  campo no me entere muy bien, estuve 
muy poco, porque estaba yo más a l  norte, en Oklahoma y - 
yo me queria regresar a Dallas, - ¿~uando se  fue a l l á  mejor6 su situación económica? _- Pues no, cas i  no porque gastaba para l l e g a r  Al1a;ypues 
l a s  temporadas eran,,, trabajabamos de s i e t e  a nueve me- 
ses  y luego ya uno se venia para a d ,  y gastaba mucho pa 
r a  entrar, ya que l o  que mandaba, apenas s i  s a l f a  para - 
e l  gasto, Pues si,  l a  famil ia  v i v í a  a l  día, - ¿Cómo se v i v e  mejor, a l l á  o acá? - Se v i ve  mejor ahí, un poquito mejor a l l á ,  cas i  no hay 
gente sin trabajo,  l a  gente que no l e s  gusta t rabajar  e s  
porque son f l o j o s ,  porque no l e s  gusta trabajar,  pero - 
trabajo s i  hay, A l l á ,  salen l os  escolares de c lases  y - 
ya luego, luego encuentran trabajo y no como acá que no 
hay, y cuando entran l o s  escolares otra  vez a sus estu-- 
dios,  pues es cuando hay más trabajo y llaroan a l o s  mexL 
canos disimuladamente, como que cuidan pero dejan entrar  
a l os  mexicanos. Or i t a  s i  está muy d i f i c i l ,  está muy vi- 
g i lada  l a  frontera, pero yo f u i  en ese entons, Cue toda- 
v í a  no había la,,, esa nueva l e y  que ha habido, pero yo 
más bien no se que pasa a l l á ?  porque ya no voy. Mis hez 
manos ahorita ya están legal izados,  es  que e l l o s  iban - 
so l t e ros  y pus ya se quedaron, pero yo t en ia  aqui l a  fa- 
mi l ia ,  por eso ya no voy. - 
para poder v i v i r ,  t i en e  que ba ta l l a r  mucho, Entonces, - 
por eso se v i v e  mejor a l l á ,  s i ,  s i  l e  alcanza, comprar - 
c o e a ~ ,  pcro también es  caro, pero l o s  sueldos son niejo-- 
r e f ,  a l l á  el minino es  dos veces mayor que acá, 

GquC tanto ha hecho e l  gobierno por l o s  que se van a - 
l o s  Estados Unidos? - Pues en ese entons, no, no hacia n d a ,  toda la gente - 
se i ba  a aventurarse, a l  que l e  i b a  bien, pues que bueno, 
pero como l e  digo a m i  no me fue mal, pero s í  ne d i  cueE 
t a  de gente que hacía comentarios que l e s  i ba  muy mal, - 
porque s í  l o s  agarraban en La mentira, pues esos se van 
a l a  cZrcel  dos meses, y luego ya l o s  sueltan, 
-&u6 piensa del gobierno mexicano en re lac ión a que no 
ha creado fuentes de trabajo para ustedes? - No pues está d i f i c i l ,  a l  gobierno de aquí no se inte-- 
resa l a  gente, y menos l a  gente pobre, A1 gobierno l e  - 
interesan l o s  empresarios, zero l a  gente pobre, l a  camps 
sina, no, ya ve que hay tanio desempleados, mil lones que 

9 

De aquí, se van muchos, y se 
'van porque San Luis  es un esta-do muy seco, y l a  gente 

' 
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pues no, a l  gobierno no l e  interesan, Zi campo, pues no 
10 mejoran, pora2L?.p i u  0 3  J B S  t i e r ras ,  según ellos gastan 
mucho,.y es f á c i l ,  s i  e l  gobierno quisiera, o fuera como 
el gobierno de Estados Unidos, que se preocupan por to-- 
do:; l o s  campos de a l l á ,  perforando pozos, metiendo l u z  - 
e l é c t r i ca ,  hay más trabajo,  y es  por eso que e l  gobierno 
de Estados TJnidos ha progresado, porque aparte de hacer 
cosas por e l  campo, l o  hace por l o s  desiertos,  de aquí - 
l o s  i l e g a l e s ,  los  que caminan por  e l  ciesierto pues se r!ig 
r i r h  de hambre, pero de sed no, -por donde quiera hay pg 
zcs, a q u í  en San Luis  hay gente que ha hecho pozos, Gero 
t ienen motores que l e s  sa.ien caros, y pues ya l a  genie  0 

_no quiere meter dinero, no, no sale ,  a l l a  es  Isejor, aquí 
no hacen nada por e l  campesino y n i  l o  harán, > 

, 

.. . 
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ALCOCER, GU-QJAJUP,TO. 

LOCALIEAD:  ALCOCER. 

MUNIC IP IO :  SP-N MIGUEL 

D I S T R I T O  : GUMAJUATO 

ALLENDE. 

LOCALIUACION:  8 Km DE SAN MIGUJX 
SURESTE DEL ESTADO 
G U AN A JU ATO 
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‘l. . .y, 1ueg;o h a b l a n  ingle:  y 

quien sabe que hablan, yo 
creo que m a l .  Pero luego ilzs 
se aesquita en su id icaa J 
se burls  uno de ~113s.’~ 

- 
-¿?.u& ‘nacías aquí antes de que t e  fueras a lcs s t 3  

dos Unidos? - ?ues trabnjar  aquí como ayudantes de a l t añ i l e s .  La zl- 
bañ i l e r f a  es l o  cue más se trabaja,  r a ro  es e l  ~ L L P  t i e n e  
un traba j i t o  más -o menos regular ,  ¿verda? 
- ¿No se  dedican a l a s  labores  ag r í co l as?  - La agricultura... pus en r a t o s  l e  hace uno.  PO,^ eje-,- 
p l o  en l a  milpa ¿verda?, como yo  ahor i t a  pus deje  a i  t- 
Sajo para en l a  milpa, ¿verda?, Namas dos semanas que es 
esta  y l a  otra. 

Antes de irme a Zstados CTnidos ne f u i  a Féxico,  ec- 
tUve trabajando un tiempo en una fábr ica  en México, pus, 
akí me f a s t i d i g ;  e s  que a m i  en l o s  t r aba i os  no me gusta 
ctr;rar. Ah í  en l a  f áb r i ca  uno t en í a  que e s ta r  m y  ?u2 -- 
tual.  Era una fábr ica de asbesto, de por ejenplo tu j c s ,  
t inacos  y todo eso, creo que era l a  Eureka, me avente - 
nueve meses. - ¿r-l&n t e  conectó en esa fábr ica?  - P i  fami l ia ,  o sea mis primos, porque ahí  tengo toda zii 
f zm i l i a ,  ahí esta l a  mayoría, y como ya t ienen trabzjan- 
do en esa fábr ica  mucho tiempo, me metieron a l l i ,  cero - 
estaba muy chico y l o  que h i c e  fue adelantar m i  acta Ue 
nacimiento para que me dieran trabajo.  - ¿Por qué t e  f u i s t e  a Estados Unidos? - Pus a ganar un poco más de dinero. - ¿Tu f ami l i a  se ha i d o  a Estados Unidos? - No, pero veíamos a l a s  demás personas de aquí cue s e  - 
iban. - ¿De Alcocer  se van muchos? - De aquí se va l a  mayoría - ¿A qué lugares t e  f u i s t e ?  - Pus estuve en San Antonio, Houston, Dal las,  Nixcn y ng 
da más a l i i .  - Q u é  hacías a l l á ?  - Pus trabajaba como quien d i c e  en e l  campo, iverda?,  o 
sea que poníamos cercas y eso, todo eso, manejaba t r a c t o  
res.  Yo me aventé la primera v e z  que f u i  t r e s  arios y 3s 
d i o  sin ven i r  para aca, y luego j u i  o t r a  v e z  y dure’ocf-.,s 
m e s e o  nueve más o menos. Y ya n o  v o l v í  a i r ,  yo ne j u l  
en e l  79 bien chava l i l l o .  - ¿Cóno t e  f u i s t e  para allá? - No pus caminando. - ¿Cómo? - Bueno, tomé un tren a Laredo y luego de a l l í  crccc 21 
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- ¿ A l l í  muren muchos, verdad? - Cnaa ra to  se mueren o l o s  matan, nomas que nunca nos - 
tocr/, yo solo tuve una caída, s i ,  pero fue l e ve ,  et; que 
s e  nos jue un muchacho y l o  alcanzamos a sa lvar  porque - 
l a  cor r i ente  se l o  estaba llevando, y nos regresamos - 
hasta ?I o t r o  día porque eso jue en l a  noche y a l  o t ro  - 
d í a  buscamos un paso y cuando cruzas, pus une ya camina. 
Se compra uno su corrida, l l e v a  uno su brújula y no l le--  
vando brújula esta muy d i f i c i l ;  nos vamos de t r e s  para - 
arr iba,  porque,uno solo no, pus no se puede, de aquí na i  
den se ha i d o  solo. Llega  uno como a uno de l o s  prime-- 
r o s  pueblitos,  uno que yo l l e gué  se llama Carlota, y ahí  
hay l echer ías  y ahí l e  dan trabajo unos días, mientras - 
se  a l iv iana uno, o e l l o s  mismos l e  consiguen trabajo pa- 
r a  adentro y s i  no pus a caminar. - ¿Nunca t e  ayudo algún coyote a pasar? - O sea que hay veces que son muy rateros,  ¿verda?, l a  
mera verda, pus piden mucho dinero y hay veces que s i  l o  
l l e van  a uno pcro no quiere arr iesgarse  uno porque echan 
bastante gente en l a s  camionetas, ¿verda?, suben de t r e i n  
t a  a cuarenta y sus va uno todo api lado ahí ,  yo una vez 
me l e s  safe ,  no era porque no t r a í a  dinero, sino que i ba  
muy apilado y por eso no me quedaron ganas de irme con - 
coyote. Siempre nos aventabamos d ías  caminando hasta - 
San Antonio, ya de ahí ,  pus ya, yo ya agarraba ahí un - 
r a i t .  -4demás los coyotes s i  son muy malos, bueno yo nun 
ca m,e trataba con e l l o s ,  hay muchos que son mexicanos de 
a l l a ,  pus cas i  l a  mayoría eran chicanos que l e  dicen, - 
¿verda?, o sea nacidos a l l á  y como que son malos, son - 
más c a n i j i l l o s  que l o s  americanos, o t ras  veces hasta tie 
nen d i f i cu l tades  per causa de e l l os .  - -  

- ¿Cómo t e  trataron e l  tiempo que es tuv is te  a l l á ?  - Pus yo e l  tiempo qi?e estuve a l l % ,  pus no me trataron - 
mal, ¿verda?, pus yo estuve trabajando con var ios  patro- 
nes. O sea, como l e  digo, yo estuve primero en e l  ran-- 
cho, no en l a  ciudad, a l l í  me daban de comer y, no cob- 
ban l o  de l a  casa, era una cas i ta  con todos l o s  servi--- 
c i os ,  ihasta f i j e s e !  había t e l e v i s i ón ,  ahí pagaban por - 
día,  me parece que 24 dólares. 
México. - ¿Y  l o s  demás? 
- Yo, estaba yo solo ahí,  osea que l a  misma patrona y e l  . 
esposo de e l l a ,  e l l o s  trabajaban conniigo, ¿verda?, o sea 
tambien l e  entraban a l  trabajo juntos. Yo manejaba t r a s  
t o r  y e l l o s  también, o sea, eramos t res ,  ya ve que en - 
eso se van haciendo pacas, y o t ros  más bien van tumbando, 
y o t ros  volt iando y a l  Ú l t i m o  vaciando y entre l o s  t r e s  
recogíamos . 

Yo nadamas estaba yo de 

Luego trabajé  en una.coapañía, pero eso fue-cn Houz 
ton, en una compañia de paipas, que le dicen ¿verda? dc 
pipas, de por ejemplo de poner agua, A h í  había muchos - 
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Chicanos y unos cuantos salvadoreños, porque l o s  mexics- 
nos de a l l $ ,  como que no l e  cue uno, como que no l o  q u i z  
ren a uno, pu?s, luego l o  hacen mal, luego l o  cortan y - 
todo eso y asi. Ya después luego de a l l í  me j u í .  
-¿por quG? ¿Yo t e  gusto e l  lugar? - Pus no so, es  que me f a s t i d i o  muy rápido, de  ahí me ju; 
a t rabajar  u una fábr ica  de po l l os ,  o sea, e l  p t r h  de 
ahi,  e l  mero duefio, era amcriccno, porque según e l  l e  gua 
taba trabajar  con mexicanos porque decía OE? eramos más 
trabajadores, decía que ocupaba m5s gente d o  aquí, que - 
porque l o s  de allá no aguantan xucho, se cansan, En l o s  
t rabajos  que anduve, y ahí no me corr ieron,  osea que l e  
echaba muchas ganas, yo trabajaba de l a s  s e i s  de l a  maña 
na a t r e s  de la  tarde. En l a  r'hbrica, hay veces que rce - 
i b a  en l a s  noches a pescar ga l l inas ,  o sea que me agar- 
ba dos turnos para sacar más dinero, e l  turno de l a  maría 
na a t r e s  de l a  tarde y entonces s a l í a  yo de ni trabajo 
y entonces en l a  misna fábr ica había t r a i l e r o s  que me iz 
vitaban a pescar l a  ga l l ina ,  nos ibamos e? la nocnc: 2 - 
l a s  t r e s  ue l a  mañana, o sea, aesde la; cinco de l a  tar- 
de hasta l a s  t r e s  de l a  mañana. - ¿Nunca t e  tocaron accidentes en esa fábr ica? - Pus en l a  fábr ica  luego a veces se cortzkan l o s  dedos, ... a s í  con algunos como son... es pura maquinaria... de 
¿cómo se llana...?, o sea que va una cadena de donde van 
colgados todos l o s  animales y entons una maquina S D C C ?  - 
t r i pa s  y en o t ra  l o  lavan, sacan todo y en o t ra  cortan - 
cabeza y de ahí sa l e  para empzcarlo que e s  e l  trabajo de 
l o s  honbres, y ya nonás está uno como empacándolo y l o  - 
l l e van  a l o s  t r a i l e r e s  congelados, con h i e l o  para que no 
se . e c h a  a perder, y en l o  que l o s  sacan para ecpacar, 
ahí  se han l l e g a d o  a cor tar  l o s  dedos, ahí  mismo en l a  - 
fAbrica hay como una c l í n i c a  suponiendo, que luego luego 
l e s  ponen l a s  medicinas, o sea, accidentes, accidentes - 
no había. - ¿En que trrAbajo estuv is te  más a gusto? - Me gusto nás en e l  rancho, o s ea ,  eso de mne ja r  trsc- 
t o r  y todo  eso,., - ¿Eso t u  ya l o  sabías? - ??o, l o  aprendí a l l á ,  e l  americano con e l  que estuve me 
enseñó yo ya luego me cambie a l o s  otros trabajos. 

Hay patrones que l e  dicen a uno, unos dos o trss - 
d ías  antes que ya no va haber trabajo y entonces ya uno 
se puede prevenir,  ya s i  e l  patrón es malo pus ya l o s  - 
echaban a l a  nigra,  y s i  con buenas gentes l e  dicen s. - 
uno: ¿sabes qué?, t e  voy a l l e v a r  a un pueblo y ya s i  - 
quieres seguir te  o s i  ya t e  quieres i r  pa' t u  t i e r r a  -,us 
i o ra l e  ! - ¿Y nunca t e  fu i s t e  más p z r a  arr iba? 

- ¿For que? - Pus no, no sé ,  o sea quc se ne hacC-muy d i f i cu l tGs3 22 
r a  i r  para ctl lá,  porquc cuando yo estuve a l l á ,  f u e  durc? 

- NO, YO ?O. 



l a  migración, ¿verda?, pus anda huyendo uno y luego,., - %nunca t e  tocaron redadas? - En una vez, si,  o sea e l  tiempo que me ayenté t r e s  
años, me agarraron una vez, pero me regrese de l  mismo 
r i o ,  o sea, me aventaron pa'ca. - ¿Cuando t e  agarraron no t e  trataron mal? - No, o sea que t r a t a n  a uno nal, cuando uno corre, o - 
que ponga res is tenc ia ,  me encerraron ¿quésera?, pus unas 
cuatro horas y ya luego me aventaron pa'ca, o sea, hasta 
que l lenan e l  bus, e l  camión es  cuando ya l o  echan a - 
uno, pero as í  de que l o  traten mal, solamente que uno se 
ponga bronco. 
-¿Cómo son los  lugares donde l o s  encierran? - Pus no se ve l a  lu z  para afuera, son obscuros, e s  un - 
corralón ¿verda?, t e  dan t r e s  comidas, media pobrecita, 
en l a  mañana dan un ca f é  con un pedacito de pan, a medio 
d ía  s i  dan buena comida, hasta t e  dan poster, digo, pos- 
t r e ,  y en l a  tarde, un Koolaid, y s i  pus eso es  l o  que - 
me daban. - ¿ E n T o m  es  i gda l  que aquí? - A q u í  puede que sea peor, porque yo hace poquito estuve 
aquí en l a  cárce l  y me dieron puros f r i j o l e s  de l  o l l a  - 
sin cuchara y sin t o r t i l l a s .  

- - 

, 

PUS yo l a  vez que me aventaron me regresé para b 
a l l á ,  pus yo u ise  es tar  a l l á  más tiempo, no quería ve-- 
nirme para ac l ,  me f u í  en e l  t ren ¿verda?, coyoteando. - iComo! ¿Qué no hay v i g i l anc ia?  - Pus s i  pero también uno es  lángaro, iverda?, me r e f i e -  
r o  a que yo agarre e l  tren en Laredo, llegamos a una pay 
t e  a l a s  dos de l a  mañana y a l l í  chequearon pero no me - 
encontraron, porque yo i ba  en l a s  l l an t a s  de una t ra iba ,  
s i ,  ya ve que l l evan  unos t r a i l e r s  arriba, y me metí, y 
luego ya l l egué  a San Antonio. - ¿Qu&diferencia hay entre l a  migra mexicana y l a  ameri - 
cana? - No pus ae este  lado como que son más c a n i j i l l o s ,  tra-- 
tan a uno mal hay veces que quieren robar, inc lus ive  yo 
a mi me dieron una vez una tranquiza en Piedras Negras, 
me aventaron, me quitaron m i  dinero y hasta unos tranca- 
zos me saque yo, y l o s  americanos luego hablan i n g l e s  y 
quien sabe que hablan, yo creo que mal, pero luego uno - . 
se  desquita en su idioma y se burla uno de e l l os .  - ¿La frontera esta muy v ig i lada? - Si, no t i r an  a pegarle a uno, pueden aventar dos o - 
t r e s  balazos nomás p a  que se asuste uno. - ¿Piensas regresar a Estados Unidos? - Pus yo ya no, pus l a  mera verda no me dan ganas de re- 
gresar, ahorita tengo cuatro años que no voy pa' a l l á  y 
no, no quiero. - ¿Se debe a l a  nuevo l e y  de los  americanos, 1a'Simpcon- 
Rodino? - Pues en parte, sí,  



. .  . 

,- 

- ¿pero t u  entraste antes de 1982 y puedes arreg lar te?  - Pero tengo... ¿Cómo se dice?, para dec i r  que tengo 
problemas con l a  l e y  a l l á ?  - ~ero . , ,  ¿Qué t e  paso? - 0 sea,que me metieron a l a  cárce l  un tiempecito, e s  - 
que saliamos una vez de l a  fábr ica  donde mataban p o l l o s  
y ah€ una vez como que trabajabarnos de noche, nos quisie 
ron también f regar  unos, un negro y un americano, nos - 
quisieron f regar  y entonces m i  amigo que andaba conmigo, 
pus se l e  h i zo  muy f á c i l  sacar una navaja y pus l e  d io  - 
un navajazo, o sea que yo por i r  con él, también me al-- 
canz6 taco, o sea que me metieron a l l í  pero no dure’mu-- 

-cho, unos t r e s  meses, - ¿ A l  muchacho l e  paso algo? - A él no, pus simplemente que nomás nos metieron. - ¿Entonces l a  ley pide antecedentes penales? - SegGn me he enterado, si. 

Pus yo s i ,  yo trabaje’un t i enpec i to  a l lá ,  junte” d i -  
nero y pus ya no regresé, - ¿Ahorraste dinero? - Pus yo no me t r a j e  mucho dinero, no pus yo no h ice  ca- 
so de nada de eso, pus yo l a  vez  que me vine t r a í a  sete-., 
c ientos  dólares y l o  tengo en e l  banco namas para hacer 

- 

m i  casa. - ¿Cómo se v i v e  mejor? ¿En Estados Unidos o en México? - Yo creo que esta d i f i c i l  en l o s  dos lados, o sea que - 
a l l á  todo bien caro, poco sueldo, mucho trabajo,  no, no 
r inde  e l  dinero, y aquí es que e l  sueldo de San Miguel y 
e l  de México es i gua l  y es poco comparado con e l  de Esta 
dos Unidos, porque aquí l o  que ahorita en una-semana ga- 
na, a l l á  l o  gana en dos días, y aqu í  es  mas pesado e l  - 
trabajo,  tan s o l o  eso de l a  a lbañ i l e r í a  e s  muy pesado, - 
a l l á  es  menos porque hay bastante maquinas, eso ayuda, - 
¿verda?, y aquí no, es  puro pulmón, puro con e l  cuerpo, 
pura fuerza de uno misno, y también pus eso f r i e ga  mucho, 
gana uno menos, trabaja uno más y r inde menos e l  dinero, 
por eso también l a  gente se va,,, aquí l o s  presidentes - 
nomás hacen promesas y no cumplen, 



, 

,I l o  l a r g o  dc es ta  invest igac ión,  se pudo- observar 
que e l  d e sa r r o l l o  econCxico de México ha ten ido  un inpas 
t o  dec i s i vo  en la f c rzxc ión de f l u j o s  migratoriou tanto 
internos  como externos:, 

- E l  desenvolv ia iento de e s t e  pa í s  ha s ido  f luctuante 
. y a l a  l a r g a  ha provocado l a  concentración de l a  r iqueza 

2s unas cuantas mnos, una crec iente  pobreza de l a s  nay2 
d a s ,  un desa r ro l l o  r eg i ona l  desequilibrado entre e l  cag 
pc j r  l a  ciudad y la formzción de masas desenpleadas y - 
subenpleadas que han contribuido en buena medida a que - 
un sector  fornie parte  de l o s  flujos migrator ios  y que - 
e s t e  pa is  no podrá e v i t a r  es te  fenómeno de l a  migración, 
mientras no se consiga un desarro l lo  equi l ibrado y de - 
pleno empleo:, 

Se puGar cor,probar que e s t e  crecimiento contra6ictg 
r i o  fomentó condiciones de expulsión-atracción, tanto en 
México como en Estados Unidos. Glue l a  tendencia de ex-- 
pulsión de trabajadores e s  más fue r t e  en México que en - 
EUA ya que en ese pa í s  se han dado c i e r t a s  coyunturas e2 
ternas, t a l e s  como l a  Primer Guerra Mundial, l a  C r i s i s  - 
iconómica de 1929, l a  Segunda Guerra Mundial, l a  Guerra 
de Korea, etc. que han or ig inado tendencias de atracción 
expulsión:, 

Se pudo constatar  que México ha sido incapaz de ab- 
sorber tanto  mano de obra, sobre toda l a  procedente d e l  
ccinpo:, 

Se pudo v e r  qui l o s  f a c t o r es  g eog rá f i cos  emn6aicosY 
de tenencia de l a  t i e r r a  I n n  i n f l u i d o  de manera determi- 



\ 

nante en l a  fornizci6n i i ~ ?  los f l u j o s  rxigratorios externos 
e intcrncc. Por cjrmylo, r;~! conprobó que tanto en J a i i s  
co corno f-r. Gi;anqjwmtc ha 2::i::tido un dcsenvslviaiento re 
g ions l  2cscquilibr7cio cur. or i g inó  e l  desplazamiento de - 
traba2adorcs. yue en l:ichoacán, a ;_;esar de contar con - 
su f i c i en t vs  recursos naturales, han descuidado un tanto 
las faenas agr í co las  a l  grado de i r  aumentando ci5.s y más 
l a  tenemcia  a . l a .  expulsión de trabajadores y que en San 
Lu i s  P o t o d  e Hidalgo, estados &eográficameate castiga- 
60s se han enfrentndo a sc r ios  limitnc5onec dentro de l  - 
desarrollo agr íco la ,  cor  l o  que v ieron en l a  emigración 
una solución. 

~ 

Por Últimc, l a s  entrev is tas  que s e  dieron a conocer 
e z  l a  Última -arte de l  trabajo, enriquecen más e l  conoc$ 
miento sobre este  fenómeno aportando l a  v is ión de los - 
que l o  sufren. 

La v i s ión  global  del  fenómenc de l a  migración que 
hemos obtenido a l o  l a rgo  de e s t e  traSajo permite consta 
t a r  l a  im-ortancia que este  fenómenc ha i do  adquiriendo 
a t r2vés  de l o s  años, hasta convert irse en una de l a s  - 
ca rac t e r í s t i cas  dexográficas y soc ia l es  más re levantes  - 
dei país.  as ccnTecüe:Trias econónicas, r o l i t i c a s  y so- 
c i a l e s  que e s t e  fenómcnc t an  complejo puede acarrcar qui- 
25s no han sido rcconocldac en su tota l idad,  pero pueden 
se r  determinantes en e l  futuro de nuestra nación. 

. -  

- 
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