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RESUMEN

En este artículo se analiza el complejo fenómeno social de la migración
internacional México-Estados Unidos, particularmente el caso de la Tierra
Caliente de Michoacán enfatizando en el municipio de Tumbiscatío. Dicho
municipio se localiza en la frontera de la Tierra Caliente y la Costa
michoacana, el cual se caracteriza por ser uno de los cinco municipios más
marginados de la entidad, lo que se traduce en un mayor rezago educativo,
salud, vivienda, empleo, narcotráfico, inseguridad y un alto índice de
migración. Ahí, las condiciones físico-geográficas han incidido de manera
importante en el desarrollo local y regional, así como en el crecimiento de la
agricultura, ganadería e industria, lo que representa un obstáculo en la
generación de proyectos productivos que puedan reactivar la economía de
Tumbiscatio.
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ABSTRACT

In this article the complex social phenomenon of the international migration
United States - Mexico is analyzed, particularly the case of the Tierra Caliente
of Michoacán emphasizing in the municipality of Tumbiscatío. This
municipality is located in the Tierra Caliente border and the coast of
Michoacán, which is characterized for being one of the five most marginalized
municipalities of the organization, which is translated in a major educative,
health, housing, employment lag, insecurity and a high index of migration.
There, the physical-geographic conditions have affected in an important
way the local and regional development, as well as the growth of agriculture,
cattle ranch and industry, which represents an obstacle in the generation of
productive projects that can reactivate the economy of Tumbiscatio.
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INTRODUCCIÓN

La migración es un fenómeno presente en muchos países, principalmente en
aquellos que se encuentran en vías de desarrollo donde su economía no alcanza
a proporcionar el empleo y nivel de vida que esperan sus habitantes, es por
tal motivo que encontramos población dispersa por todo el mundo luchando
por encontrar un buen empleo, a pesar de lo difícil que resulta encontrarse
en un país con costumbres y tradiciones distintas al de su origen. Inmersa en
esta dinámica encontramos a muchos mexicanos que dejan nuestro país y
salen en busca de mejores oportunidades en los Estados Unidos. Una de las
regiones poco estudiadas en lo referente al fenómeno de la migración es la
Tierra caliente de Michoacán, donde la migración indocumentada hacia los
Estados Unidos está presente, aún antes de la firma de los tratados de
importación de mano de obra entre ambas naciones1 y donde muchos
calentanos encontraron la oportunidad de acomodarse como trabajadores
temporeros y con el paso del tiempo fincaron su vivienda del otro lado.

En el presente trabajo abordamos la migración internacional México-
Estados Unidos en la Tierra Caliente de Michoacán, particularmente en el
municipio de Tumbiscatío, en el cual se hace una reconstrucción histórica
del fenómeno migratorio, así como de los efectos que la misma a provocado,
las causas de la migración, su impacto socioeconómico y cultural, también
cual es la perspectiva que se tiene del fenómeno en la región de estudio. No
podemos olvidar que los diversos cambios que la migración ha traído a la
sociedad mexicana están presentes en toda la geografía, es por eso que se hace
necesario conocer las secuelas de la misma. Resulta interesante el estudio de
estas regiones de corte rural porque en ellas podemos ver de manera más
significativa los efectos de la migración.

I. LA MIGRACIÓN EN EL CONTEXTO GLOBAL

En México la migración cobró auge a inicios del siglo XX y a lo largo del
siglo se acentuó y continuando con el crecimiento en el naciente siglo XXI,
dejando poblaciones enteras sin la fuerza de trabajo y familias desarticuladas;
aunque se debe aclarar que en los últimos años la migración que en un
principio solo era privativa de los hombres se ha extendido alcanzando las
mujeres y niños. Actualmente el número de mujeres migrantes se ha
incrementado, esto a su vez ha modificado la estructura de la sociedad
mexicana.

El fenómeno de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos lo
podemos ubicar en la mitad del siglo XIX, cuando México firma los tratados

1 Tratados firmados entre México y Estados Unidos cuando este último participó en la primera y segunda
guerra mundial y muchos campos americanos se quedaron sin trabajadores.
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de Guadalupe con la nación vecina del norte, los mexicanos que allí radicaban
y adquirieron la nacionalidad estadounidense fueron despojados de sus tierras
y al descubrir los americanos las riquezas minerales con las que contaban los
nuevos territorios, emplearon a la población de origen mexicano para la
extracción de los metales (Morales, 1989). Al crecimiento natural de la
población se aunaron nuevos mexicanos en busca de trabajo.

La migración a los Estados Unidos ha tenido momentos de auge, de
acuerdo a las condiciones económicas y sociales de México y el mundo; los
primeros años del siglo pasado estuvieron envueltos en conflictos que
favorecieron el movimiento de mexicanos hacia norteamerica ya sea en busca
de protección para la familia o simplemente intentando encontrar trabajo,
con el estallido de la Primera Guerra Mundial y la expulsión de los asiáticos
del territorio norteamericano aumenta la demanda de mano de obra en los
campos agrícolas, los americanos descubren en México un buen mercado
para suplir la necesidad de trabajadores, los mexicanos estaban dispuestos a
ir a trabajar, por lo que se firma un acuerdo entre las dos naciones para
facilitar el traslado de los jornaleros e intentar velar que se cumpla con los
contratos y no sufran discriminación por parte de los patrones americanos
(Ibid; 38-41). Para 1929 Estados Unidos sufre una fuerte depresión económica
por lo que se da una expulsión masiva de trabajadores, se culpaba a los
mexicanos de ocupar plazas que les correspondía a los trabajadores locales y
como resultado se incrementaba el desempleo (Durand, 1994).

 Sin duda otro momento crucial en la migración se presenta en el
desarrollo de la Segunda Guerra Mundial; durante el conflicto bélico la
agricultura de Estados Unidos sufre una baja en la mano de obra, debido a
que la principal preocupación de la nación era su defensa, para suplir esa
necesidad se vuelve a voltear a los trabajadores mexicanos, pero ahora no
sería tan sencillo llevarlos pues todavía se recordaban las deportaciones de los
años treinta; como consecuencia el gobierno vecino propone la importación
de mano de obra mediante el Programa Bracero que entra en vigor el 4 de
agosto de 1942. La situación de ambas naciones hizo posible una serie de
acuerdos en los que se beneficiaban los dos países, a pesar del término de la
Segunda Guerra Mundial el programa de importación de mano de obra
siguió vigente hasta 1964 (Morales, 1989).

Al terminar el acuerdo de Braceros se inicia otro periodo de salida
masiva a buscar trabajo a Estados Unidos, distinguido principalmente por la
nula regulación del movimiento y la falta de documentos. Este movimiento
persiste porque así conviene a la economía norteamericana debido a lo barato
del trabajador mexicano, el cruce en la frontera es hecho ahora por los coyotes
o polleros que cobran una importante cantidad de dinero, mismo que los
mexicanos cubrirán con su trabajo una vez establecidos en Norteamérica o
algún familiar del indocumentado se hará responsable del pago. Durante la
siguiente década se calculaba que ingresaron a los Estados Unidos más de
seis millones de mexicanos de manera ilegal (Ibíd; 225 y 226).
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Los estados con mayor aportación al movimiento migratorio son los
del centro de nuestro país, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato y
actualmente siguen llevando la delantera aunque es digno de mención que se
han incrementado las cifras en estados como Oaxaca, Guerrero y otros que
no participaban en el movimiento. Tal como sucede con los migrantes de
todo el centro y occidente de México, los michoacanos salen en busca de
oportunidades de trabajo que consideran en su propio estado no encuentran,
sin embargo esto va más allá, es cierto que las oportunidades de empleo
escasean, sin embargo hay algo más implícito, muchos salen en busca de
aventura, otros lo hacen porque en su familia ya existe una tradición migratoria
y los que lo hacen por salir de alguna deuda que los apremia cuya única
manera de saldarla pronto es trabajando en Estados Unidos, también hay
quienes van en busca del sueño americano y alcanzar una vida de mejor
calidad tanto para ellos como para sus familiares.

La migración michoacana data de finales del siglo XIX, existen datos
que muestran que michoacanos ya se habían lanzado al norte en busca de
aventura, un vecino de Cotija contaba las hazañas y aventuras que había
tenido en su andanza por esas tierras extrañas (Fernández-Ruíz, 2003).
Durante la pax porfiriana se inaugura otro proceso que marcará y fortalecerá
el tránsito hacia el norte, la construcción de la línea ferroviaria del centro de
México hasta las ciudades fronterizas ayuda a la salida de mexicanos y para
nuestro caso los michoacanos pudieran migrar, ahora el recorrido se podía
hacer de manera más rápida y evitar los peligros que implicaba viajar a pie o
a caballo, sumado a la demanda de trabajadores que empezaba a gestarse en
Estados Unidos.

Michoacán vio salir un gran número de trabajadores después del
estadillo de la Primera Guerra Mundial, las compañías encargadas de la
construcción de las vías ferroviarias se habían quedado con pocos brazos de
trabajo, por lo que fue necesario importarla y los michoacanos se lanzaron en
busca de trabajo, los enganchadores representaron la mayor fuente de
reclutamiento, con la promesa de un buen salario, hospedaje, alimentación,
transportación de ida y vuelta lograron que muchos michoacanos se enlistaran
en un viaje de más de tres mil kilómetros (Idem), a pesar de que no a todos
les fue bien ya se empezaba a marcar un camino que sería andado por muchos
en generaciones posteriores.

Los michoacanos igual que el resto de la república sufrieron por
causa de los disturbios y la inestabilidad que presentaba nuestro país, la
revolución provocó que las tierras se dejaran de trabajar y México entró en
una crisis de productos del campo, sumado a que muchas de las tierras estaban
monopolizadas por los hacendados, los campesinos no contaban con
oportunidades de trabajo, los pocos que tenían empleo eran mal pagados, la
situación se volvía cada vez más inestable. Michoacán se vería afectado por el
bandolerismo, Inés Chávez tenía en zozobra gran parte del estado, después
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estallaría el movimiento cristero y otra vez más Michoacán era blanco de
disturbios, también hubo quienes aprovecharon la coyuntura del movimiento
cristero para pelear por el derecho de poseer las tierras; todos estos conflictos
hicieron que a muchos michoacanos no les quedara otra alternativa que buscar
en el norte lo que en su propio estado y país no podían conseguir, una vida
mejor (Ochoa, 2003).

Con el paso de los años la migración de michoacanos se fue
acentuando, los programas de braceros de 1917-1922 y 1942-1964 fueron
sin duda alguna de los principales promotores para que muchos michoacanos
migraran, y una vez terminados los acuerdos ya con el camino conocido se
fueron acrecentando las redes migratorias, hasta llegar a la actualidad donde
cualquiera puede viajar y cruzar la frontera sabiendo que del otro lado hay
quien los espera y los puede apoyar mientras consigue establecerse.

Sin duda de las principales zonas expulsoras de migrantes de nuestro
estado son el norte, noroeste, la Meseta Purépecha y la Tierra Caliente. Son
diversas las causas que han obligado a los michoacanos a migrar pero lo que
prevalece es la idea de mejorar su nivel de vida, situación que ven muy difícil
de llevarla a cabo aquí debido a que nuestro estado es mayoritariamente
agrícola y este sector no pasa por buen momento, aunque debemos decir que
se han hecho intentos por cambiar esta situación, se inauguró en Lázaro
Cárdenas la siderurgica con la intención de emplear un gran número de
pobladores de la costa y de municipios cercanos pero no se obtuvieron los
resultados esperados, lo mismo sucedió con la planta de fertilizantes de
Zacapu, así que por diversos motivos la situación económica y social de los
michoacanos no se ha podido mejorar.

II. LA MIGRACIÓN EN LA TIERRA CALIENTE DE MICHOACÁN

La Tierra Caliente se encuentra ubicada en el suroeste de México y de
Michoacán, se encuentran repartidos entre los municipios de Apatzingán,
Buenavista, Churumuco, Francisco J. Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana,
Parácuaro y Tepalcatepec, (es en esta porción calentana donde se encuentra
ubicado Tumbiscatío) (González, 2001); sin embargo para otros autores
señalan que la Tierra Caliente es más amplia e incluye municipios como
Nocupetaro, Caracuaro, Tuzantla, Tiquicheo y Huetamo,(Leonard, 1995)
tienen en común toda esta vasta zona un clima que resulta muy agreste y en
ocasiones el calor es intolerante; carga sobre ella una mala reputación, pues
es reconocida como proveedora de una y mil enfermedades, la proliferación
de animales ponzoñosos debido a sus altas temperaturas que pueden alcanzar
hasta los 42°C en la temporada de calor; las precipitaciones son muy
ocasionales, llueve muy poco y con poca regularidad lo que le da ese toque
caluroso y en ocasiones sofocante. La planicie esta bañada por el Río Gordo
de Tepalcatepec que la atraviesa de este a oeste y el Río Balsas con la Presa de
Infiernillo.
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La amplitud de la Tierra Caliente permite que concurran a la vez
tierras de riego y tierras de temporal, la agricultura de riego se da
principalmente en las zonas que se encuentran cercanas a los ríos o los causes
de estos, en algunas laderas también es practicada debido a las corrientes de
agua que bajan de los cerros, además existen zonas de pequeño riego que se
dedican al cultivo en pequeña escala de productos tropicales que son
comerciados en la tierra fría. Por su parte las tierras de temporal son escasas
debido a que durante la estación seca la evaporación impide que la humedad
del suelo sea suficiente para el cultivo.

Estas condiciones propiciaron proyectos importantes para promover
el desarrollo y elevar las condiciones de vida de los pobladores, un proyecto
importante fue el propuesto por Lázaro Cárdenas conocido como la Cuenca
de Tepalcatepec, el cual lograría alimentar las tierras sedientas de Tierra
Caliente, la Comisión fue creada en 1947 y el proyecto estaba dividido en
tres etapas y al final se esperaba cubrir unas 78 706 hectáreas (Sánchez,
2001). Durante la primera etapa la finalidad era apoyar los cultivos más
representativos de la región como arroz, caña de azúcar, fríjol, limón y la
palma de coco, en la segunda etapa se realizaron estudios de suelo y
recomendaron la introducción de otros cultivos como el cacahuate, la soya,
el girasol, melón, sandía, papaya, mamey, zapote y diferentes plantas de
forraje para alimentar el ganado.

Con la introducción de este proyecto la Tierra Caliente de Apatzingán
recibió un gran número de trabajadores temporeros provenientes
principalmente de Huetamo y rancherías cercanas, quienes trabajaban en
cultivos como el melón, los productores para bajar el costo de la producción
de los cultivos se trasladan a cultivarlos en las tierras calentanas de Huetamo
y para 1960 se crea la Comisión del Balsas que esperaban tuviera un impacto
como el del valle de Apatzingán, sin embargo esto no fue así, ya que se
calcula que solo el 1% de las tierras michoacanas fueron beneficiadas, el resto
pertenecía a Guerrero y al Estado de México (Calderón, 2001).

La situación en la Tierra Caliente de Apatzingán se veía cada vez
mejor, los campesinos veían con agrado que contarían con mayores
oportunidades de trabajo, los días de ocupación aumentaban (antes el
promedio era de 100 días anuales), ahora con la introducción de nuevos
cultivos como el melón y algodón el promedio aumentó considerablemente.
Las modalidades del empleo estaban supeditadas a los interese de los patrones,
podía contratárseles por día, por semana, por tarea o destajo, aún así siempre
contaban con un empleo, pero la situación cambió cuando se empezaron a
derrumbar los precios del algodón a nivel internacional, para los productores
fue imposible seguir cultivando el algodón por el alto costo por hectárea,
pues ahora se tenía que invertir en fumigaciones por la propagación de plagas,
otra vez muchos trabajadores se quedaron sin empleo y algunos se movilizaron
a otras zonas o a los Estados Unidos, mientras que los que se quedaron
aprovecharon el florecimiento de otros cultivos (Angón, 2001).
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A finales de la década de los 70´s y principios de los 80´s el cultivo
de frutales cobró auge, cultivos como el melón, sandía, mango se propagaron
por toda la zona, la siembra del melón llegó a ocupar a un 50% de la población
durante el invierno, sin embargo por falta de una buena organización que
regulara el cultivo pronto se llegó a tener una sobreproducción y como
consecuencia los precios se desplomaron y muchos de los productores se
arruinaron, el melón dejó de tener una presencia importante, Apatzingán
que fue conocida como la capital mundial de éste cultivo, perdió presencia
debido al poco apoyo de las trasnacionales que se dedicaban a la exportación
y por si fuera poco trasladaron el cultivo a otras zonas del estado.

La extensión del cultivo a otros lugares dejó en la zona de Apatzingán
muchos desempleados que tuvieron que buscar un acomodo en cultivos como
el limón y el mango, este último cultivo solo proporciona empleo durante
dos o tres meses al año. Mientras que los trabajadores del limón tienen empleo
casi todo el año pero su salario depende del precio del mismo y demanda en
los mercados nacionales.

Mientras que unos cultivos pierden vigencia en la zona otros florecen,
lo que permite que una parte de la población pueda tener acceso a un salario
fijo que les ayude a sustentar la familia, sin embargo los salarios no son lo
que muchos esperarían, en promedio una persona gana de 120 a 150 pesos
diarios.  En  fechas recientes ha crecido la ocupación de niños y mujeres,
muchos se ven en la necesidad de sacar a sus hijos de la escuela porque lo que
ganan no alcanza para llevar el alimento y sostener la educación (Ibíd; 276-
278), además los patrones ven con buenos ojos este ingreso al mercado laboral
porque a ellos se les paga un menor salario y les deja una buena ganancia, las
mujeres ingresan al trabajo por la necesidad de apoyar al esposo con los
gastos ó simplemente porque el marido salió a los Estados Unidos y se olvidó
de mandar dinero, es una problemática con la que tienen que batallar los
habitantes de la Tierra Caliente, sin embargo al parecer es un modo de vida
al cual la población ya se está acostumbrando.

 La baja en las producciones agrícolas no era lo más preocupante, un
problema mayor se avecinaba, el narcotráfico2 empezó a cobrar auge durante
la década de los 80´s, el cultivo de la marihuana inició con gran fuerza y se
extendió rápidamente por casi toda la región debido al alto índice de ganancia
que dejaba, los productores de granos básicos como maíz, fríjol y ajonjolí
veían que después de largas jornadas de trabajo al final en la cosecha no les
quedaba nada de ganancia y algunos deciden integrarse al cultivo del
estupefaciente, aprovechando las tierras que poseen en los cerros y las corrientes
fluviales, de acuerdo con Eric Leonard para 1985 un kilo y medio de
marihuana, es decir media docena de plantas secas valía lo mismo que una

2 Aunque el narcotráfico no es parte de nuestra investigación no podemos dejar de mencionar lo porque
ha influido fuertemente en la migración hacia los Estados Unidos por los conflictos que genera
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tonelada de maíz o un becerro de 120 kilos, con la venta de unos cuantos
kilos se podía sacar lo de todo un año de arduo trabajo y si la cosecha del
estupefaciente era buena podían resolver su vida en un abrir y cerrar de ojos
(Leonard, 1995).

Las ganancias que dejaba el cultivo de la marihuana era deslumbrante,
muchos de los migrantes que estaban del otro lado patrocinaban el cultivo
de la misma y así tenían una entrada adicional de dinero, el reflejo del dinero
que entró por el narcotráfico se podía observar en las nuevas construcciones
de las casas habitación, pasaron de ser sencillas y humildes por ostentosas,
los automóviles y camionetas de lujo pasaron a adornar las calles de pueblos
donde los caminos aun eran polvorientos, las posesiones materiales pronto
pasaron a dividir el estatus social de cada persona (Malkin, 2001). Pero el
florecimiento del narcotráfico trajo consigo otros problemas como el abandono
de tierras de cultivo, violencia generalizada, alcoholismo y debido a esto,
muchos que se encontraban inmiscuidos en este problema migraron a
Norteamérica3 para proteger su integridad, esto se repite en casi todas las
comunidades de los municipios que integran la Tierra Caliente.

 Como podemos observar la Tierra Caliente michoacana presenta
una enorme riqueza, pero también una fuerte problemática, a pesar de los
intentos de los gobiernos por impulsar el crecimiento de la zona no ha sido
posible debido a varios factores como la corrupción y el narcotráfico, esto a
generado una salida masiva de pobladores en busca de fortuna, el destino
favorito por excelencia son los Estados Unidos. Aunque no se encuentran
registros en los archivos de salida masiva durante los programas firmados
entre México y los Estados Unidos para la importación de mano de obra, ya
que siempre se privilegió la zona del Bajío y región purépecha, es por tal
motivo que el investigador Gustavo López Castro menciono que la migración
en esta zona no es tan fuerte, contrario a lo que menciona él,  el movimiento
migratorio lo tenemos desde fechas tempranas solo que de manera
indocumentada y por tal motivo no se refleja en datos oficiales.

Con el paso de los años una situación que parecía alagueña en la
Tierra Caliente se fue perdiendo debido a la sobreproducción y por lo tanto
bajaron los precios de los productos que ofertaban, muchos pobladores se
quedaron sin empleo y tuvieron que buscar fortuna en otros lugares como la
zona aguacatera de Uruapan-Tancítaro, otros más se lanzaron hacia Estados
Unidos buscando el empleo que no se les podía ofertar en su propia tierra.

En esta parte tierracalentana hemos situado el municipio de estudio,
aunque a decir verdad varios autores ubican a Tumbiscatío en la zona de la
Costa Michoacana, hemos tomado la desición de ubicarlo aquí porque las 6
comunidades que serán objeto de estudio están ubicadas en la colindancia

3 Al referirnos a Norteamérica lo haremos aludiendo a los Estados Unidos, aunque sabemos que el término
es más amplio e incorpora a Canadá, Alaska y una porción de México.
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con los municipios de La Huacana y Apatzingán, presentan un clima cálido
y las actividades que se realizan son similares a las de toda la zona
tierracalenteña.

III. LOS EFECTOS DE LA MIGRACIÓN EN TUMBISCATÍO

El municipio de Tumbiscatío se encuentra ubicado al suroeste del estado de
Michoacán, sus coordenadas son 18o 31’00’’ de latitud norte y 102º22’00’’
de longitud oeste, con una altura sobre el nivel del mar de 820 metros (Galván,
1994). La superficie total de su territorio es de 1,626.93 kilómetros cuadrados,
esto representa el 2.73% del total del territorio del estado y el 0.000083%
de la superficie del país, territorialmente ocupa el lugar número cinco en el
estado, sin embargo es de los cinco con mayor grado de marginación.

 Limita al norte con Apátzingan y la Huacana, al sur con Arteaga y
al oeste con el municipio de Aquila (Villa, 1996), la superficie territorial es
muy accidentada constituida principalmente por montañas lo que lo hace
un territorio muy agreste, la Sierra Madre del Sur cruza el territorio de
Tumbiscatío motivo por el cual el clima es de templado a frío, por otra parte
también cuenta con un pequeño valle compuesto de lomeríos en sus límites
con Apátzingan y La Huacana, el clima como es de esperarse es cálido y
propicio para desarrollar actividades agrícolas de riego y de temporal.

El municipio cuenta con una gran cantidad de pequeñas rancherías
distribuidas por todo el territorio, en su mayoría no pasan los 100 habitantes,
estos pequeños asentamientos se encuentran constituidos por grupos familiares
que a su vez viven en sus propiedades, sobreviven del cultivo de temporal y la
cría de ganado. La cabecera municipal lleva el mismo nombre y está situada
en un terreno quebrado con lomerío, su población aproximada es de 7 000
habitantes, se encuentra rodeado por una cordillera montañosa y el cerro de
la aguja con aproximadamente 4 000 metros de altura (s.a., 1986).

Algunas de sus poblaciones más importantes son: las Cruces que a
su vez es la única tenencia con que cuenta el municipio, cuyo nombre es
Francisco Villa promovida en 1959 siendo presidente municipal el señor J.
Jesús Cisneros Jaramillo, es sin duda alguna el asentamiento más importante
y su población oscila entre los 2,500 y 3,000 habitantes, esto debido al
constante movimiento de la población; otras poblaciones son El Platanar,
Nuevo Potrerillos de Coria, Caramicuas y El Socorro, sin embargo la población
de estas comunidades no sobrepasa los 300 habitantes, como podemos darnos
cuenta a pesar de lo extenso del territorio la población se encuentra muy
dispersa (Galván, 1994). Se estimaba para el año de 1986 que la población
en el municipio era de 9,120 habitantes con una tasa de crecimiento de 0.81
por ciento anual y la densidad de población de 6 habitantes por kilómetro
cuadrado, sin duda alguna estas cifras concuerdan con lo dicho anteriormente
que a pesar de lo extenso del territorio la población está distribuida en
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pequeños grupos, (Idem) esta mala distribución provoca que los servicios de
primera necesidad como son el drenaje, electricidad, agua potable sean difíciles
de proveer a la población y es un motivo por el cual se mantiene como los
municipios más rezagados.

La parte de la Tierra Caliente de Tumbiscatío se encuentra bajo la
jurisdicción de la tenencia Francisco Villa ubicada en Las Cruces, esta región
es el objeto de nuestro estudio, las comunidades que estudiamos son Las
cruces, Nuevo Potrerillos, Graciano Sánchez, Las Caramicuas, El Platanal y
Los Chivos, el desarrollo que presenta esta zona es casi nulo, las actividades
económicas que se realizan no son lucrativas y es por eso que muchos han
optado por dejar las tierras en el abandono y migrar a los Estados Unidos.

La salida de tumbiscatienses a los Estados Unidos es relativamente
temprano pues no se han encontrado datos de este movimiento anteriores a
1950, en los contratos de Braceros Michoacanos4 existen informes acerca de
personas originarias de este municipio que se enlistaron como jornaleros para
trabajar en los campos norteamericanos, el primer reporte que se encontró
fue un oficio enviado por el presidente municipal que pide se extiendan 40
permisos para campesinos que no tenían trabajo porque debido a que las
lluvias se habían adelantado no alcanzaron a quemar el pedazo de monte que
habían tumbado5 y que les serviría para cultivar, sin embargo encontramos
una negativa por parte de las autoridades diciendo que por el momento no se
estaban otorgando permisos, sumado que la Tierra Caliente no se contempla
dentro de las zonas que pueden ser susceptibles de mandar jornaleros, pues se
le está dando prioridad a la región purépecha y el Bajío (AHPEEM, 1959).
Sin embargo después encontramos tres telegramas dirigidos al municipio
autorizando la salida de 25 jornaleros, aunque en las listas oficiales
encontramos un total de 30 trabajadores que se enrolaron, en las listas
otorgadas se puede observar una repetición en los apellidos lo que nos deja
ver que solo unas familias tuvieron acceso a este programa. Todos los
trabajadores eran pertenecientes a la cabecera municipal, ninguno procedente
de alguna población cercana lo que deja entrever que a otras zonas del
municipio no se corrió la noticia del trabajo existente en Estados Unidos;
para quienes conocen la zona es fácilmente comprensible este hecho, por ser
una zona con pocas vías de comunicación (aunque se encuentra cerca de
asentamientos importantes como Apatzingán y Nueva Italia) todavía a
principios de los años 70´s el medio de transporte usado para llegar a estos
lugares seguía siendo el caballo o el burro, por lo que la comunicación entre
estos pueblos era escasa y se tardaba en llegar las noticias, esto mismo les
hacía casi imposible obtener noticias de lo que estaba sucediendo en la capital

4 En el Archivo existen 6 cajas sobre braceros pero solo se tiene reporte de tumbiscatienses en el programa
bracero en el año de 1959

5 El sistema de siembra de muchos campesinos en esta región es la roza y quema y el hecho de que las
lluvias se adelantaran los dejaba sin la posibilidad de tener un lugar en el cual sembrar maíz y fríjol
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y el bajío zamorano y de la propia cabecera municipal donde se gestaba el
movimiento más importe de migrantes al país vecino.

Por otro lado la parte de la Tierra Caliente del municipio de
Tumbiscatío que la componen las seis comunidades ya mencionadas
anteriormente y que es motivo de nuestro estudio, tiene antecedentes
migratorios desde principios de los años sesenta del siglo pasado, según datos
recabados mediante entrevistas, las primeras personas que salieron con rumbo
a Estados Unidos fueron ayudadas por familiares que vivían en Apatzingán o
algún poblado del mismo municipio quienes ya tenían experiencia migratoria.
Hay quienes mencionan que los primeros migrantes salieron en los cincuentas
pero argumentan que no saben como le hicieron para llegar a la frontera o
quien los ayudó, esto porque ya no regresaron al pueblo; por otro lado si se
recuerda a habitantes del Dormido -este rancho se transformó en Nuevo
Potrerillos de Coria años después- que para finales de los 60´s y ante lo
apremiante de su situación económica deciden aventurarse en busca de trabajo,
estas personas fueron el señor Anacleto Pedrisco, Blas Silva y Tomás Ríos,
fueron ayudados por la hija del señor Anacleto6, ella se comprometió a costear
sus pasajes, pagar el “coyote” y proporcionarles alojamiento en lo que ellos
encontraban trabajo y un lugar donde vivir. Con la experiencia que se adquirió
en el primer viaje regresaron por su propia cuenta llevándose a familiares y
de esta manera se inicia un proceso de migración que con el paso de los años
se fue acrecentando, modificando el estilo de vida de esta región.

Durante la década de los 80´s y 90´s la migración se agudizó, la
difícil situación económica por la que atravesaba nuestro país impacto de
manera a la población y la Tierra Caliente de Tumbiscatío vio partir a muchos
de sus pobladores, los jefes de familias se vieron imposibilitados para mantener
sus hogares que contaban en promedio de 8 a 10 miembros, sumado a que
las tierras ya no producían lo mismo que antes debido a que cada año las
lluvias eran menores y los productos del campo eran comprados a un precio
bajo. La siguiente tabla muestra las principales causas de la migración en el
valle calentano de Tumbiscatío.

Donde encontramos que un 64% de las personas entrevistadas
mencionaron como principal razón la falta de empleo. Esta respuesta implica
más que la ausencia de un trabajo remunerado, podemos contar que algunas
personas tienen trabajo pero el cual no les da lo suficiente para mantener a su
familia y que es necesario buscar una actividad alternativa, por la mañana
trabajan en el campo y por la tarde pueden dedicarse al comercio, vender
paletas de hielo o raspados, por su parte las mujeres apoyan vendiendo
productos de catálogo, por otro lado otras personas que trabajan en sus tierras
durante un periodo prolongado no percibe dinero, esta ganancia se da una

6 La hija de este señor se casó en la ciudad de Apatzingán, con el paso de los años la pareja se fue a Estados
Unidos y es cuando apoya a su papá y amigos en el cruce de la frontera.
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vez al año y es muy difícil que el dinero lo puedan ahorrar para los tiempos
críticos.

Pero algo es muy cierto, son pocas las personas que pueden realizar
lo antes mencionado, porque hay quien no tiene tierras y su vida depende en
su totalidad del trabajo en el jornal, trabajo que por lo general solo se cuenta
durante la estación de lluvia, una vez que las lluvias concluyen y se recoge la
cosecha se enfrentan a la cruda realidad del desempleo, la diferencia salarial
(el salario promedio que un jornalero recibe aquí es de 100 pesos diarios,
mientras que en E.U., la media según los encuestados es de 8 dólares la hora,
lo que traducido en moneda nacional promedia unos 600 pesos diarios) que
existe en esta región en comparación con Estados Unidos provoca que la idea
de marcharse al norte siempre esté latente, allá se gana en dólares y la paridad
entre el dólar y peso es abismal; es por eso que muchos de nuestros encuestados,
14% contestaron: “algo que nos motivó a dejar nuestro rancho y migrar fue
la idea de una vida mejor para la familia”.

Aunque en las estadísticas dominan el deseo de mejorar el nivel de
vida y un empleo bien remunerado, tenemos a otro grupo de migrantes que
representa el 8% lo han hecho por aventura, contrario a lo que sucede en
otros casos en los cuales los individuos cuentan con recursos económicos
(Fernández, 1995), aquí la situación es diferente; para ellos la aventura
involucra el viajar sin tener una necesidad especial, esta práctica es dominante
en jóvenes solteros y en la mayoría de los casos uno de sus padres se encuentra
del otro lado, el cual les proveerá los recursos para el viaje y les proporcionará
alojamiento durante un periodo de tiempo en lo que deciden que hacer con
su vida, en este mismo grupo se encuentran aquellos que migran por el deseo
de conocer y comprobar por ellos mismos si Estados Unidos es el paraíso que
han escuchado donde abundan las oportunidades y existe plena libertad. La
falta de oportunidades de trabajo y de estudio a los jóvenes, es otro de los
motivos que se enumeran 8% como causas de la migración, la carencia de

CCCCCuuuuuaaaaadrdrdrdrdro 1o 1o 1o 1o 1
Causas de la Migración

Causas

Falta de empleo
Aspirar a una vida mejor
Por aventura
Falta de oportunidades
Discriminación
Problemas personales
Inseguridad

Total

Porcentaje

64%
14%
8%
8%
2%
2%
2%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas realizadas
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escuelas es esta región y los pocos recursos imposibilitan salir a otros lugares
donde puedan prepararse para aspirar a un buen trabajo.

Para concluir tenemos tres causas mencionadas con un bajo porcentaje
2%, sin embargo es necesario hacer mención de ellas, estas son: 1) la
inseguridad, 2) la discriminación y 3) problemas personales. Debido a que
en los últimos años los índices delictivos en México han aumentado y
Michoacán es uno de los estados con mayores incidencias de éste tipo, esta
región tierracalenteña no se encuentra exenta de ese mal que aqueja a la
sociedad; muchos habitantes buscando su protección y la de su familia se
han desplazo a lugares donde consideran pueden encontrar la tranquilidad,
los lugares más socorridos por los tumbiscatienses en Estados Unidos son,
California 56.5%, Oregon 16.6%, Texas 9.9%, Arizona 4.9%, Washington
3.4%, mientras que el restante 1.5% se encuentra disperso en varios estados.

El sueño del migrante es llegar a un lugar donde el trabajo sea
abundante y contar con un buen salario, un lugar donde sueña que su situación
económica va a mejorar, sin embargo el despertar es cruel, se dan cuenta que
lo que les habían contado en realidad no existe, que es solo un ideario de
cómo les gustaría que fuera, ahora tienen que enfrentarse a todo tipo de
maltratos y nos les queda más remedio que aguantarse pues se encuentran
lejos de su tierra, aunque hay ocasiones en las que puedan revirar no les sirve
de nada tiene que aceptar cualquier trabajo para poder comer y cubrir sus
necesidades básicas.

Es conocido que la situación de los trabajadores mexicanos en Estados
Unidos no es la optima, desempeñan empleos que los trabajadores locales no
quieren tomar, el salario que perciben resulta apenas en el mínimo, tiene que
trabajar horas extras o buscar un segundo empleo, porque las rentas están
carísimas, si sumamos que tienen que pagar otros servicios como luz, agua, y
gas el salario que ganan no les alcanza, sin embargo y pese a lo mal que la
pasan no se ha podido detener la migración.

Los trabajadores tumbiscatienses que salen en busca de un mejor
futuro para los suyos se enfrentan a todas estas problemáticas, buscan empleo
en los campos que para ellos son conocidos, como la construcción, el campo,
pero hay otros que se desempeñan como lavatrastes en restaurants, la limpieza
de oficinas. Resulta contradictorio porque mientras se encontraban en el
rancho no podían realizar actividades de limpieza en la casa y ahora asumen
esos trabajos sin el menor reparo, se puede pensar en la necesidad como el
factor que contribuye pero también está un cambio en la mentalidad, pues
están llegando a un país donde no hay distingos de sexos para desempeñar
labores, ya sea de oficina o domésticas.

A continuación se presenta un cuadro estadístico que muestra los
campos donde se han insertado en el mercado laboral los migrantes
tumbiscatienses.
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Los tumbiscatienses prefieren buscar un empleo en el cual puedan
mantener un perfil bajo y pasar desapercibido por las autoridades migratorias,
trabajan durante años hasta lograr ganarse el respeto y confianza de los
patrones, una vez conseguido esto pueden viajar de regreso a su pueblo natal
sabiendo que cuando regresen tienen un empleo seguro.

Mientras logran establecerse en el país vecino del norte tienen que
aprender a vivir separados de la familia, pero no se olvidan de ellos,
constantemente envían dinero para los que se quedaron, las cifras que arroja
un muestreo indican que el 96% de la población tienen familiares en Estados
Unidos, de estos el 100% reciben dinero, sin embargo el dinero que se recibe
apenas es suficiente para cubrir necesidades primordiales de alimentación y
gastos médicos. Pero también existen casos de migrantes que corren con suerte
y envían dinero no solo para solventar a su familia económicamente, mandan
construir una nueva casa, comprar tierras, ganado o invierten en un negocio
que permita la supervivencia de su familia sin tener que depender directamente
ya de ellos. El siguiente cuadro muestra las áreas de inversión de los migrantes.

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

CCCCCuuuuuaaaaadrdrdrdrdro 2o 2o 2o 2o 2
Trabajos que realizan los tumbiscatienses en EU

Trabajos que realizan los tumbiscatienses en EU

Actividades que realizan en EU

La construcción
Campo
Restaurantes
Limpieza de oficinas
Fábricas
Jardinería
Cuidando niños
Mantenimiento de casas
No sabe

Total

Porcentaje

20%
20%
19%
16%
15%
4%
2%
2%
2%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

CCCCCuuuuuaaaaadrdrdrdrdro 3o 3o 3o 3o 3
Inversiones de los migrantes

Área de inversión

Arreglar o comprar casa
Comprar ganado
Comprar tierras
Poner un negocio
Comprar un automóvil
Estudio de los hijos
Ahorro en instituciones bancarias

Total

porcentaje

44%
21%

13.5%
9%
5%
5%

2.5%

100%
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En el cuadro anterior no se incluyeron los gastos realizados en
alimentación pues el 100% de los entrevistados dijeron gastar parte de las
remesas en ello. Como podemos darnos cuenta la preocupación principal de
los migrantes es el arreglo de su casa lo que indica que aunque sea como
posibilidad lejana piensan regresar a vivir a su pueblo, las construcciones que
mandan hacer estos migrantes son diferentes a las tradicionales, ahora se
tienen que adaptar a una necesidad creada por ellos a la cual se acostumbraron
en su estancia en Estados Unidos, las casas que antes eran de madera, ahora
son de concreto o lámina galvanizada, los pisos de tierra sustituidos por
vitropisos, estos son solo algunos de los cambios más significativos, esta nueva
forma de construir empieza a dar una fisonomía diferente al paisaje de las
comunidades, un paisaje que antes era netamente rural ahora empieza a tomar
tintes de urbanismo. La compra de ganado y tierras también indican que si
algún día deciden regresar tendrán en casa algunas propiedades que permitan
iniciar una nueva vida, esto ha provocado que en los últimos años las
propiedades empiecen a quedar en pocas manos, en las manos de migrantes,
éstos compran las tierras de los campesinos y logran acumular hasta 200
hectáreas y al ritmo tan acelerado que se está dando esto se puede pensar que
en pocos años las tierras queden concentradas en pocos dueños los cuales en
su mayoría serán migrantes.

 Lo que resulta preocupante es la poca inversión que se hace en la
educación de los hijos, pero en esto intervienen otros factores como el deseo
tan bajo de los jóvenes por continuar estudiando, algunos con el imaginario
de que migrando lograrán una vida mejor olvidan sus estudios, los padres no
pueden retenerlos y les fijan como meta en muchas ocasiones que terminen
la secundaria y otros más el bachillerato, mientras cumplen la mayoría de
edad y puedan ser empleados en Estados Unidos sin ningún problema,
también debemos tomar en cuenta que las oportunidades de estudiar
principalmente en esta región del municipio de Tumbiscatío son muy escasas,
existen pocas escuelas, por ejemplo para terminar las secundaria algunos
jóvenes tienen que trasladarse diariamente de una población a otra, lo mismo
sucede con el bachillerato y con el tiempo esto resulta muy cansado y termina
por desanimarlos.

Sin duda lo más difícil de la migración es la desintegración familiar,
muchas familias han tenido que acostumbrarse a vivir separados del padre,
madre o hermanos y verlos solo durante algunas fiestas u ocasiones importantes
para la familia, este modo de vida cada vez es más común, para algunos ya
hasta resulta parte de su vida y dicen no resentirlo mucho, lo han asimilado
como un modo de vida, pero no se puede negar que la migración lastima la
población, muchos de los cuales saben que cuando ven partir un ser querido
sienten una incertidumbre pues tal vez no lo vuelvan a ver o pasarán muchos
años para que esto suceda.
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Con la salida cada vez mayor de migrantes no se puede visualizar un
futuro muy halagüeño, al contrario se cree que se intensifique por las
condiciones precarias en que se encuentra la población, mientras que las
actividades económicas propias de la región como la agricultura y ganadería
están perdiendo fuerza y ya no son suficientes para lograr que la población se
quede en sus hogares, urge por parte de las autoridades correspondientes
buscar soluciones a esta problemática si no en pocos años estas poblaciones
pasarán a ser pueblos fantasmas como ha sucedido en otros lugares de
Michoacán.

CONCLUSIONES

Después de hacer un análisis del impacto de la migración en la Tierra Caliente
de Tumbiscatío encontramos que ha provocado muchos cambios en el terreno
social, cultural y económico. La población migrante al estar en contacto con
otro tipo de vida la trasladan a su lugar de origen, es por eso que tenemos
cambios en la forma de construcción de las casas donde los materiales
tradicionales han sido sustituidos por otros en acorde a las nuevas necesidades
de los migrantes. La migración también ha provocado que las relaciones
familiares se enfríen ya que la distancia y el poco contacto con las familias
han ayudado a que muchos se olviden de ellos, los jóvenes a temprana edad
empiezan con el deseo de migrar para ayudar a su familia aprovechando las
redes sociales que se han ido tejiendo con el paso de los años y pierden el
interés por los estudios, sumado a que las oportunidades de educación son
escasas por la falta de escuelas en sus pueblos, todo esto ha provocado que la
población tenga que adaptarse a las nuevas formas de vida que implica estar
inmersa en la migración internacional.

Muchos campesinos se han visto en la necesidad de abandonar sus
tierras o venderlas para poder sobrevivir y depender exclusivamente de las
remesas que puedan percibir de sus familiares que viven en Estados Unidos,
los cuales tienen que desempeñar un doble trabajo para solventarse sus gastos
y enviar a su familia el dinero que les permita sobrevivir. Esto pone en evidencia
la urgencia por atender estos lugares abandonados con proyectos que
proporcionen empleo a la población y de esta manera evitar que tengan la
necesidad de salir en busca de oportunidades de trabajo en otro país lejos de
su familia.
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