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Introducción 

"Si ha habido y hay algún país en el mundo que tuvo, tiene y 
tendrá 11ecesidad de estudiar y ente11der a los Estados Unidos, 
ese país es J\4éxico. 
Sin embargo, 11110 de los hechos más desconcertantes del 
mexicano.... es su olímpico desdén intelectual por Estados 
Unidos: lo llena de injurias, le achaca todos sus males, le 
regocijan sus ji·acasos y ansía su desaparición de la tierra , 
pero eso sí, jamás ha intentado ni intenta estudiarlo y 
entenderlo. El mexica110 tiene prejuicios (arraigados e 
inconmovibles), pero no juicios. O sea opinio11es basadas en el 
estudio y la reflexión. " 

Da11iel Cosía Vi/legas 

La migración mexicana a los Estados Unidos siempre ha existido remontarse a una 

fecha en ese sentido es complejo, ya que la mayoría de los mexicanos siempre han carecido 

de documentos migratorios. La falta de datos no permiten fijar el afio en que por primera 
-· .- - - . .- ,· 

vez nuestros trabajadores.·~migraron a Estados Unidos. Cabe mencionar quepor más de dos 

siglos han existido trabajadores en este país. Los migrantes mexicanos representan para el 

gobierno e.incl~1st;ia ~stadounid~~~e_una de las formas más efectivas. de obtener grandes 

ganancias. . .. 

La 1riayoría d;· las ve~es :los trabajadores mexicanos han sido trasladados sin las 

suficientes ga~án~ías ~rtcüantcil6stabilidaden el empleo, la vivienda y servicios de salud, 

amén de bajos salarios, deficiente protección y el fantasma de la deportación, tal como 

ocurrió en los años treinta a raíz de la temünación de la Primera Guerra Mundial. 

En. esa época aumentó significativamente la demanda de personas en los campos 

agrícolas, el sistema económico de los Estados Unidos descubrió entonces que la fuerza de 

trabajo que necesitaba se hallaba justo al sur de su frontera, por lo que se tomó la decisión 

de reclutar trabajadores de México; y es en esta etapa donde se arraiga la tradición de ir a 

trabajar a Estados Unidos. 



· Introducción 

El Programa bracero surge como una necesidad; por parte de los agricultores 

californianos en el periodo en que Estadospnidos en.tra a la II Gue~a .rvfundial y sus 

ciudadanos son llamados al ejército .y ·~ la marina. Las fábricasestadounidenses que 

producían los implementos bélicos se ven enla necesidad &: c~ntratar ni'ás hombres. Esto 

les genera una escaseZ: il11pr~s¡;;;:{t~ed6 Iriffi18 ci6=¿¡;i~~y7i~l:i~~;~5c";~;;;--p;;~ ít~~~~z~bal1-c8!1 ·· 
- . - - .. ,._ .. __ ,_"-_ -·-C;,.·- _, ____ .. --·· -----·-- -· - •. -----'"-··· <.·--,, ··--·· 

estar improductivos. En estas· circ~u1stancias, . lbs trabajadores mexican~s fu~ron vi~tos 
como la mejor opción para solucionar el problema:d~ ~s~asii:z.den1m10 de obra en' que se 

declaraban los . agricultores ... y. empresas ferroviarias. Sin embargo, en esta coyuntura 
' . ' - ,' 

histórica y dada la relaciónde cooperación que en ese momento existía entre los.gobiernos . . ' . . . . . .-

de Estados Unidos y México; éste último 'tuvo por vez primera la oportunidad de negociar 

con sticc::intr~p~tte norteamericana un acuerdo binacional para regular la salida de los 

trabajadores mexiCanos y tratar de asegurar una serie de garantías laborales para los 

mismos'. Corn<:' una situación sin precedentes el Programa se finnó por medio de un 

intercambio den~ta~ diplomáticas entre la Embajada de los Estados Unidos en México y la 

Secretaríade.Relaci¿nes Exteriores. Dicho programa tuvo dos facetas: Jáprimera consistió 
·- .. -_.,_ '· ··"' . •,. '-\·-·· 

en llevar trabaj~dores·a los campos agrícolas con el conv.enio que se firm~~el4_de agosto de 
-· . ' ' 

1942. La segund~ fase del Programa se desarrolló en el sector Ferro~arrilero, por la escasez 
• J. ·.·._- '. ---

de mano de ob~a en el tendido de vías. 

Las compañías ferrocarrileras tuvieron problema~pára-su operaciÓnysepercataron 

de que el programa bracero agrícola estaba furicio'na.riclo, rrtás 'm:m por los resultados 

obtenidos; así que presentaron al gobierno de México su p~tici~ri~~ imp~ti~~- tfabajadores 

no agricolas el gobierno mexicano después de analizar la peticion y l~s condÍCiones en que 
' . ' .. , . ' -

se irían a trabajar los mexicanos aprobó la salida mediante un intercambio de notas 

diplomáticas; así el 29 de abril de 1943 se firmó dicho convenio. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio y amÚisis,del;''p~ogram,;i l:>~ácero~' en 

cuanto a las condiciones de vida (trabajo, alojamiento, m~ufericiÓn,'y. de ialud) para 

determinar el éxito o el fracaso del "programa" y en que giactb fuerdn;ben~fici~das o 
:. '' ~ -' -,.··" / ~ • ' • • • -~> 

perjudicadas ·las diferentes partes involucradas. De áhí qúé se pret.endá encontrar las 

razones por las cuales el acuerdo firmado por los dos gobiernos no se curi{p!ió en su 

totalidad. 
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Introducción 

-"- -, """ - - - ~-o-- ' .,__ ~-- ' - -- ~ 

Teniendo como hipótesis principal que el Programa Bracero no fue benéfico para 

los trabajadores. Il1exicarios :ya.que el gobierno mexicano no planteó una política eficiente 

para atender las quejas y demandas de estos .. 

En este cé,ntextose anaÚzaron y revisaron de manera genérica y algunos de manera 

especifica, informe~ (algunos de carácter confidencial), convenios, contratos individuales 

de trabajo,lib~~s, ~~rlÓdicos, folletos y documentos de la época. También se reali~aron una 

serie de entrevistas a personas que participaron en el programa bracero. 
,,. -

. En el. Archivo General de la Nación en la sección de Presidentes en el Ramo 
. . 

Manuel Ávila Camacho se encontraron documentos importantes que enriqúecen y apoyan 

esta investigación, ya que no han sido estudiados con anterioridad. Estos dgcumentos son 

las quejasque se le hicieron al presidente ac~;:ca. de fa pobre situación el1 que se vieron los 

mexica~os dmante esta etapa del prograi~~a'tjt1e~s parte fundamenta1.'ci~Job]etÍvo de esta 

investigaCión. 

De la revisión bibliográfica se encontró qÚe pocbs afü6res.enJvÍéxi~o han estudiado 

el tema, una gran parte del estudio de . los ~~~e~~¿:~ es ;6r·. p;ri.ci> de investigadores 
\ ,\':.·, -,-:' _: .··-·.,,· :. , __ ._. :.-.; 

estadounidenses, lo cual es de llanmr la atencióll y más cu~c:léi ~nfocful sus investigaciones 

en las dos últimas etapas del programa (1948~ 196~). Por otra ~a:h~; '.ri~ se encontraron 

textos que se ocupen de las vivencias de los trabajadores mismos yclel si~iÍitáado que para 
·- ·- '---··'-·"·'·-·-

ellos tuvo su labor en los Estados Unidos en un momento en que· este país se encontraba 

profundamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial. Se ha el~b()iadq:ai:ipliamente 
en tomo al nivel macro de negociaciones políticas, intercamhios~C:.diplomáticos, 
implicaciones económiCas para ambos países, etc. Pero son escasas ¡a;bbr~14u't!'se ocupan 

de explorar con detalle las experiencias de las trabajadores. El ,interés,ento~riesifue lograr 

un acercamiento al Programa de Prestación de Mano de Obra jtista11~¡::ht~.·~!:tra~ésde los 

recuerdos de los trabajadores y la historia oral ofrece la o~orthnidad'd~ ~x~lorar este 

terreno. 

Las henamientas de esta disciplina permiten analizarla.formaen~qu:;los i~dividuos 
' - ', ,•'··-.· .... '-· ,.-, .. ,. \' .. , ..... ,' .. - . 

perciben, organizan y dan sentido a los acontecilniento~·cici.10~ que sop: partícipes; y cómo 
_· - ·- --· , -- -· - • •-"• -o. ·"' -~ - -·- ··--·' ·. '- - -, :_ :,, ., - .,; • '. • ~ e:;;' ·- >;" •• _,-: 

es que en sus vidas se interie1aCionan l~esr~rainsHti:1¿ioii~~1;·c:b1ecti~~~:Y,i>~r5-8';~1;M:ás allá 

de la reconstrncción veraz de los aconteci~i~ntos; los t~stimonio~ persóri~I~s;no's ~yudan a 

analizar las concepciones que el individuo se forma de los mismos. Así, es posible explorar 
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Introducción 

- -

Ja importancia de las vivencias personales •en Jos marcos institucionales, así como el 

impacto de las decisionesindividuales en Jos procesos de cambio y estrncturación social. 

Por JoanterioITI1ente s~ñalado se recorrió a la historia oral en Ja que, con mu~ha 
. . - ~ 

suerte, sepudo cont¡ictar a .un grupo de ex braceros del Proyecto ''Alianza B~aceros Proa" 

qu; ~~~r~Ú~~~-~~~~"~~s-;~~la'-~ci~;dad~l~ ya que actualmente estárl re-clama~do°"ei°ló%<le
sus sueldoque nunca se les liquidó. Entrevistar a estas gentes da Uriaidea¡násgeneral y 

más -clara de Jo .que fue el programa, desde el punto de vista -de· Jos trabajadores que en 
' ·~::. ' -. . - . - . . . . ·-. 

verdad. hicierÓnq~~ el programa resultara. A través de sus pláticas_ctil1;~Úos; ~e da un 

testimoniC> de•lo-que vivieron, lo que les disgusto del programa,. l_o que!es>enfadó, y las 

satisfaccidries; si~s que las llegaron a sentir. _ _ 

E~taS ~ntrevistas se realizaron en la Ciudad de México e~ ei mes de Agosto de 2002 

bajo un esqú~ma de preguntas comunes, desde el momehtd de 'e:ó:no se' enteraron del 
" ·- .,_ 

prograi1ia; si Jo leyeron en el periódico, si se escuch() en la radio, o algún familiar Jos 

contactó, 9ómo fue el proceso de selección, qué tan pro~to los contrataban, cómo fue el 

viaje, y sus vivencias en los Estados Unidos. 
- - -

La tesis está estrncturada en cuatro capítulosdesaií:olladós de la siguiente manera: 

en el primer capítulo se hace referencia al panorama histórico, en el sentido que la 

migración de mexicanos a los Estados Unidos siempre haexistido y cómo ha ayudado al 

desarrollo de esa nación. Sin embargo nuestros connacionales han sufrido mucho y llega a 

ser muy fácil para el gobierno estadounidense, en el momento que ya no les son de 

utilidad, deportarlos; lo que es peor, . violando en repetidas ocasiones sus derechos 

humanos, demostrando también que el emplear mexicanos no era una situación novedosa. 

Con los datos_ disponibles fue posible lograr una descripción de Jos principales hechos 

ocurridos hasta antes del programa que nos.ocupa. 

En el capítulo segundo se presenta lo que fue el Programa Bracero (1942-1947) 

desde Ja crisis laboral que tuvieron los cosecheros en California, las peticiones que le 

hicieron a su gobierno y en qué posición aceptaría el gobierno de México para aceptar un 

programa de tal naturaleza, ya que aún estaban inuy marcadas las heridas de la repatriación 

después de Ja Gran Depresión en los añós treinta. Ahora bien, después de conocer la 

propuesta de Jos estadounidenses, se presenta un estudio que se hizo por parte del gobierno 

mexicano acerca de la necesidad que tenían los Estados Unidos y si en verdad necesitaban 

4 



Introducción 

-
emplear mexicanos y en qué forma le beneficiaría a México. Se presenta el momento de 

las negociaciones entre los dos países y la justificación que se le dio al programa como 

contribución d~ México durant~ el conflictobélico 'ilmnclial, C:tlái fut;: el rrie~anismo de las 

contrataciones, como fueron ypor partede quién estu~ieronrepre~entadas, las condiciones 

del c~~tr~t~ -; i~~ -a;;~6"h~~--y~blf~;;To7;(;5~d~-~;;d'i-¡iirt~~~allzo-tambTén el Programa 

Bracero no Agrícola -los la industria 

ferrocarrilera. - - · . 

El tercer capítulo se enfoca al análisis~~ Ías ¿~t~:e~i;t'as realizadas a ocho ex 

braceros con el fin de explorar las circunstancia~ Jri1ti~ulare!l'delPr~grama Bracero en sus 

primeros años y como fueron percibidas peí; ellos /~6moes ;ue 7stosh~mbres recuerdan a 

la distancia sus condiciones de trabajo y vida ~e1itro de ~u tielTlpo'~n Esfados:Unidos. El 
: ;· ' • · •. ·-.•. '·, ·' ····'•.·, -'.C'•. •-' •: 

criterio de selección estuvo basado. en dos_ criii'cii6ió~~;5: q{1~ 11út;i;~~rCsidó c~ritfái:ados entre 

1942-194 7, y que su estado de salud les pei-ri~Íti~ra participar ~n •estti inv~s~fgación para 

poder dejar un testimonio de estos hér~~~ anónidios. · ._ . . . '. · . \ :,( 

En el cápítulo cuarto se presentan. ;'ti-es estudios confidenciales qt1~ ~i~~entaron el 

Dr. Manuel Gamio, Ernesto Galridi'y brrlos Castañeda, asesores del_ Pr~sidente de la 

Republica Gral. Manuel Á.vi{ti ta.~Üchó,sobre las condiciones de los braceros en los 

campos agrícolas y en l~sfe;~C:~1L"Íl~s. La aportación de esta inv6sti~hci6n:permitirá 
comprender una parte 'de- l~- l1ist~ri~ :¿e México que. está poco trabaj acl~ oii~c~ndo nuevas 

luces al conocimiento delas viv~n6ias, y opiniones de los protagonistas de ·e~te episodio 

histórico. 
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Capítulo 1 Antecedentes de la Migración 

La historia laboral de los mexicanos en los Estados unidos data de hace más de cien 

años y el Programa Bracero es una parte fundamental de la misma, al grado de que puede 

hablarse cabalmente del contexto en el que este programa surgió por lo tanto es necesario 

hacer una revisión del movimiento de trabajadores hacia el norte durante los años previos a 

la firma del acuerdo binacional. 

El origen de la migración de trabajadores mexicanos ·hacia los. Estados·Unidos 

puede ser ubicado en las última décadas del siglo XIX, cúaii<l6·- dhrer~C>s factores 

económicos y políticos en ambos países se conjuntaron para pro~i~Í~;'~1/i~asladC> hacia el 
.· ·.·. '.,:. ' .,·,- •' ·_, 

norte de un importante número de personas. En el presente ~apÍti{i() se Ueva~a acabo una 

revisión de las circunstancias históricas que impulsaron este.fen~111eno migratorio, y de las 

condiciones en las cuales se desarrolló. 

1.1 ORIGENES DE LA MIGRACIÓN MEXICANA 

El Factor detemlinante de la emigración de una_· gran población campesina es la 

escasez dramáti~a de tierras laborales, esta es una reaÍidad de la geografia de.nuestro país, 

ya que de la superficie total del territorio de la República mexi~~na, 196.6 millones de 

hectáreas, solamente 23.3 millones de éstas, son susceptibles de ser laborables, situación 

angustiosa. La población que emigra es la qué no tiene tierras o teniéndolas son de una 

pobreza desconsolable y no cuentan con apoyo suficiente para hacerlas producir. Lo que 

genera que miles de mexicanos tengan que buscar empleo fuera de nuestro: país, los 

trabajadores que emigran hacia el norte lo hacen por que en sus lugares de origen no 

cuentan con un salario que satisfaga sus necesidades. Esto es cierto, pero la razól1·d~'mayor 
peso para su ida es la demanda que de ellos ha existido en Estados Unidos. 

Los norteamericanos siempre han visto con muy buenos oj()S: alj'.laís ·vecino 

tratándose de trabajadores que les generan riqueza a bajo coste> .. 9611;)a'.lnvasión 

norteamericana y el Tratado G~~d~Jupe-Hi-dalgo, en el añ~ de 1s4=/.-1'tléx.{g6cfi~~ cl~~~~j~do 
'·· ._;., ' .··.· . . 

del cuarenta y cinco por ciento de su territorio original. Las ideas angloamericanas del 

Destino Manifiesto que ponderan el derecho de expandirse por derecho divino y el dirigir 
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Jos destinos de Jos hombres y mujeres, bajo pretexto "civilizador," hicieron posible de Jo 

que actualmente comprende los estadosde Te~as~ Nüevo M.éxico, Arizona y California, 

estados habitados por más de cien mil personas, en.su mayoría mexicanos, pasaría a ser 

propiedad de Jos Estados Unidos de América. 
-=--'=---,'- ·-~-= --=""-'-- - -=--=-=------~-

A partir de entonces ~¡ trabajador mexicano en Ja unión americana se vio sujetó a 

vejaciones, discriil1inaciÓ~ y ex~l~ta~iÓI1 .des~~dicl~s. La expansión de los ranchos 

ganaderos en Texas y Nuevo México, y el aum~nto' d~ la p~oducciÓ;1 agÍíc~I~ en California 

en los años de 1850 y 1880, requirieron de ~11~ ITI~~~r·C:~riúct~cl.cl~ i~~~~' d~~obra y los 

rancheros intentaron solucionar el problema i~portahc:l6 hlallC)~;tobra'e~t~anjera.Primero 
fueron Jos trabajadores chinos que en un nÍ.írri.ero>de;rii~s d~200 hiiJifüeron contratados 

legalmente para el cultivo de Jos campos califonifano~. p~ro elraciilTio yla xenofobia de 

los angl~americanos obligó a los legisladores aaprdba~ la Ley ele Exclusiól1cle Chinos. 

Trabajadores japoneses sustituyeron ti Jos chinos en las misma~ pésimas condiciones 

de trabajo, los japoneses fueron expulsados de lo¿ Estados Unidos en 19CÚ y sustituidos por 

trabajadores filipinos. Con Ja construcción delferrocaITil entre México yEstados Unidos 

entre 1880 y 1890, gran cantidad de trabajadores mexicanos que enc9ntraban mayores 

posibilidades de empleo en el suroeste de Norteamérica se emplearon e.orno peones de vía. 

Se dice que ya para esas fechas el 60 por ciento de las cuadrillas que trabajaban en el 

feITocarril del oeste eran mexicanos. 

1.2 CONVENIO DÍAZ TAFT 

La migración se intensificó con la Revolución Mexicana de 1910. Durante el 

porfirito México experimentó una etapa de crecimiento económlco que lo.integraba a la 

economía mundial como exportador de materias primas y receptor delas Ínversi~:mes del 

capital extranjero. Sin embargo, la política económica del régiil'l~~~~~J)¡~~ fa~ofeció la 

acumulación de riqueza en unas pocas manos al mismo tiernp() qJ~ ·la mB.yorpaite de la 

población sobrevivía en la pobreza extrema. En virtud de dichapbÜticauri p·¿du~ñÓ nú~ero 
de latifundistas se apoderan de grandes extensiones de\ieri:a, cÍes~ojandba la·~~~·:Uayoría 
de campesinos de sus propiedades y obligándolos a aceptar los exiguos jornales que les· 

ofrecían, además de atarlos a la hacienda a causa de las inacabables deudas que contraían 
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en las tiendas de raya. Para 1883 cuandó el 'programa de explotación, deslinde y 

colonización de las tierras públicas :ue puesto en marcha, las grandes haciendas y las 

compañías deslindadoras poseían más de, la: mitad del territorio nacional y tan sólo 15 por 

ciento de los poblados comunales contaban aun con tierras propias, Esta situación dio como 

resultado que 70 pC>r~i~nt8ct6~1~-~~ti~;.;a~-~~~ltÍ~abl~~~~c~~~()-;-i~~~ri~;;;~nos del uno por 

ciento de la población 1. La política oficial favorecía de igual forrria los intereses de los 

inversionistas extranjeros;- quienes controlaban casi en su fotalidad __ las actividades 

productivas fuera del sector agrícola (industria extractiva- y.~Ón~trtl¡{Ción ci~ ferrC>~arriles), 

dejando de, lado los d-e;echC>s laborales de· los obreros;· que lleyaba1~ a cabo _su trabajo en 

condiciones de ins~guridad física y largas jornadas de doce a -~Üi~~e horas, con salarios 

apenas süficient~s,par~:sobrevivir. 2 
.• -... L' < ? •.. · ·.·_._· .. ·.·· .· ..... · C > • .' 

Dentr~ de e~tepla~ económico los ferroc~rrllesJug~;¿m t~~ p~p~(-ini~6rt~nte puesto 

que graci~s a la ~-ecl .ferroviaria. la· economíat?exica~~ ~e ~~11~Ciifía1 66n}~'n~rteamericana. 
El ferrocarril Central de México (ruta queunía alacil1,dad de México co11 E!Paso, Texas), 

el ferrocarril Nacional de México (que llegaba a La;eclb);'.y el Ferr~carrild~Sonora, (entre 
. '·. " . :· , .. :' ·. · .. , .. ,.· '", .··· 

Guaymas y Nogales) Conformaron un sistema de transpcirte rápicici' .Y)~fiC:~z en la parte 

norte del país. Ciudades como El Paso, en Texas, y Do~glas yN~gal~~ ci~ Arizona llegaron 

a ser importantes estaciones receptoras 

petróleo, ganado y productos agrícolas.3 

La construcción de las vías férreas en esta región atrajo ~hái~n~-~rta~tc::'caritidad de 

trabajadores, y entre 1870 y 1880 cuadrillas enteras de peone~ s~ t;ri~I~daron del altiplano 

central a la zona fronteriza con Estados Unidos, mism~~ \fí.Íe:kventuálmente serían 

contratadas por las compañías fe1Toviarias norteameri<?ari~~· ·• 

De esta forma el desarrollo económico de México dur~fe elporfiriato estimuló la 

movilidad de personas hacia el norte en dos frent~s: por ~r1 lado impulsó una migración 

interna de jornaleros y peones que buscaban se;- ~i-ripleados en el incipiente desarrollo 

económico de esta zona, en la agricultura, ganadería y sobre todo en la construcción de las 

1 Patricia, Morales. lmloc11mentados Mexicanos. Causas y razones de la migración laboral México, 
Grijalbo,1989 p.77 y 79. · 
2 Luis, González "El liberalismo triunfante" en Historia General de México, 4 ed .. , México, El Colegio de 
México-Centro de Estudios Históricos, 1994. Morales, Op. cit. p. 64. 
3 Bárbara, Driscoll. !vle Voy Pa · Pensilvania por no andar en la vagancia. Los ferrocarrileros mexicanos en 
Estados Unidos durante la segunda guerra mundial. México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
UNAM/Centro de Investigaciones sobre América del Norte, 1996 p. 74 y 75. 
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vías ferroviarias; pero al mismo tiempo produjo una gran masa de trabajadores sin tierras, 

con salarios miserables y sin ninguna esperanza de mejorar su situación; ul1os y otros 

pronto se enterarían de las oportunidades de trabaj~ all~nde ú frontera norte, de los 
' ·: . - ' ;· . . ' 

atractivos sal_arios que allá podrían ofrecer cc>}l1EEU"!cJ:o~,ce>_~ !ª JJ()!=>_¡-e_ iJª!~ que recibían en 
- . . - 4 -- -,----,·-·---·---:-·~---•... •--:- --- -·-.e ·~·-.--------------- ---- -

México por las mismas actividades. Tal como fue~xpresado por un emigrante mexicano 

entrevistado en EU al final de la década de los veil1te: • .: esünfavor que le deben10s a Don 

Porfirio: el habemos qu~dado tan ignorantes y tan torpes qJ.ie sol~ servirrfbs b~l°~ el trabajo 

más rudo".5 

Paralelo a estos acontecimientos en México, eLsurÓest¿ de lo¡Est~d~s "llnidos vivía 

una historia de prosperidad y auge en donde. freéactividades económicas clave se 

desarrollaba~· a gran. e'.sca1d;1a agÍicultura la mineríi:l~ y 1Ja !ndllstrla ferroviaria. Gracias al 

tendido de vías, la partesuroeste de los Estados Unidos)JudÓ ser incorporada a la economía 

industrial. de este país, al ser conectada con los centros t1rbanos y mercados del· medio oeste 

y del este. F.ue la industria ferroviaria la que i~-~'i.ilsó en su mayor parte el desarrollo 

agrícola de la región, al facilitar el transporte de lcis ¡Jroductos a los centros de consumo 

urbanos,_ donde los vegetales y frutas cultivadas. en_ la región suroeste serían rápidamente 

adoptados como parte de la dieta cotidiana. . 
. ~ 

Durante los últimos años del siglo XIX y principios del XX la actividad•agrícola de 

esta zona se transfom1ó para dar lugar a unipl"oducdión en gran escala: EriCalifo~i~ por 

ejemplo, el cultivo de trigo fue reemplazado p-orJa siembra defrutas y veg~tales, altiempo 

que en Texas se introdujo la plantación a:!riayÓr·á~c~i~ del algodÓ11 e1{¡i~fra~ q~1~ a~te~ .eran 

utilizadas esencialmente para la gaijad~rí~:6 >' -- .-/~·:_-:)~·\:,,; . ..:-.: ._; 

.·.-·-· __ ._; 

Sin embargo, el transport6 de Iris co~echds ~¡<igual ~u~.la irriga6iÓl1_-.Ú lÓs grandes 
< ,. ' ' • • • ,. " ~\ ' • • ~: • 

campos de cultivo constituia.11 i.iri' reto pa~a. iós gr~jeros en cuan.to ··a:los costos que 

ocasionaba, por lo que los productores buscaron compensar' dicha'; económica 

4 Scruggs, Otey M., Braceros, wetbacks mu/ the farm labor problem: mexican agricultura/ labor in the 
United States, 1942-1954, New York, Garland, 1998 p. 54. 
5 Manuel, Gamio. El !11111igm11te Mexicano La Historia de su vida. México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1969 p. 180. 
6 Los adelantos técnicos en materia de conservación de cosechas fueron cruciales para este tipo de agricultura 
a gran escala. El trigo era transportado por mar en barcos y era posible conservarlo en buen estado durante la 
larga travesía, cosa que no sería posible en el traslado de frutas y verduras. Las técnicas de refrígeracíón, 
permitieron implementar carros refrigadores en los trenes y contar con frigoríficos a gran escala para 
almacenar la frnta y verdura en las ciudades destino. 
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abatiendo los salarios de los trabajadores y manteniéndolos al mínimo posible.7 El trabajo 

en los campos era unalabor fisicamente ardua, inconstante y con una paga bastante baja; 

todo lo cual provoco que tradicionalmente los norteamericanos la rechazaran. 

El florecimiento económico de la zona que incluía también. la explotación en 

grandes cantidacie~ ele yacimientos minerales de cobre y carbón requirió en sus distintas 

actividades de cuotas importantes de trabajadores que serían llenadas con extranjeros; los 

chinos fuero11, ~C>s' ¡:irhn~ros en ser empleados en las vías ferroviarias, minas y granjas, en 

donde recibíElrl ·Íos "'salarios más bajos y desempeñaban las labores más pesadas. Sin 

embargo, pronfo expe~iinentaron el ~échazo racial por parte de los 10C:a1es, quienes además 

los acusaban de abatir lós saianos al aceptar pagos miserables por su trabajo,y en 1882 el 

congreso nC>rteam'ericano áprobó uria ley de Exclusión que les restringía la entrada al pais8 

Par~i~1~Htuir a ICJs chi~os quie~~s reaÚ~~ban'ei 96;()r ciento ele! trabajo agrícola en 

California, s~ importaron trabajadoresjaponeses>Ap~s~r de que en un principio la medida 

tuvo éxito, losjaponeses rápidamente abrind1)11a;ofl~~si~~ ~esadas faenas, y muchos incluso 

lograron comprar tierras propias con sus ahorI"()S. No .ob~tan~e,. t~mbién estos trabajadores 

resintieron ei rechazo racial por parte de los 1c?6a1~~ y"enl907 el gobierno japonés en un 

"acuerdo de caballeros" se comprometfa ~ r6stri~gir1aJ11igración de sus connacionales a los 
- • ·, '":,.'''' .· ., ' ·t· 

Estados Unidos.9 '_,:~:~t-· 

Así fue como los trabajadores mexican~s ci~1Ú.eniar6n a ser la mano de obra más 

conveniefltemente disponible para las actividades econÓl11icas de laregión, y muy pronto 

no sólo del suroeste sino de zonas más alejadas en los\;;stados-dél norte delos=Es~ados 
Unidos además de las circunstancias socioeconómicá:S y políticas ya méricionad~s, la 

' .-. 

misma situación geográfica favorecía este movimiento de personas hacia é lá Unión 

Americana, pues los aproximadamente tres mil kilómetros de frontera ent~e 1,iéxico y su 

vecino del norte hacían imposible contar con un control estricto del cruce de personas. Sin 

embargo, esta cercanía geográfica entre los dos países llegó a ser vista como una afortunada 
. ' -

situación que serviría como un acicante para el retomo de los mexicanos a su país de origen 

7 Ibid., p. 31. 
8 Lawrence, Cardoso, Mexican Emigration to the U.S.; 1910 to 1930: a11 análisis ofsocio-economic causes, 
Connectin1d, 1974, (tesis de Doctorado, Universidad de Collllectituc), p.42. 
9 Morales Op. cit., p. 66. 
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en lugar de establecerse permanentemente en' suelo norteamericano y convertirse luego en 

una carga social c~mo se pensaba sucedía con los asiáticos. 10 

· Como 'antes se mencionó, la construcción 'de la línea del ferrocarril mexicano 

condujo a muchos peones hacia la región fronteriza para la cornplacencia de las compañías 

ferroviariasnór1:earnericanas, pues les significaba la solución id~al 'a la necesidad de mano 

de obra que enfrentaban es esos momentos; pronto füeron creados establecimientos 

permanentes a 16largo de la frontera para el "enganche" y empleo de mexicanos. 11 
." ,·. ,_ -: .. '·,··.;.e;- .. 

Fue así como se hizo común la presencia de reclutadores en el Paso que se 
. '. . 

encargaban de buscar trabajadores en Ciudad Juárez y de asignarlos a secciones de vías 

alejadas,_ procedinlie?io que continuó hasta despl1ésde 1920. La compañía Sollthem Pacific 

utilizó por_ prÍdi1e~a)e¡ .·este· métcicio.; de en'g~n~h_e'.'~n 1893 y para .19qo el número de 

mexicanos 'que/lribo~riban en e~ta 6~;resa a~6enclía a. cuatro ~¡¡ q~inie11t~s. Entre 1907 y 

1908 seis agenci as'~le co~tratación en. El Paso recJut~ban 2Üoo tr~b.aj ri<l~i~~ •mexicanos por 

mes· para las 'compañías .rel1°ocan-ilera~. 12 . Está pr~cti~a ;frontri')e 2 eit~'ildió a todas las 

actividades económicas de la región y hacia 1909 los prim~rós iru~os'· dé trabajadores 

mexicanos llegaron a los campos de California por medí~ de)~s~~~f;~;¡stris. 1~ 
De esta forma, durante los primeros años del siglo ~ -~l fen¿fu~l1o 'migratorio 

desarrollaba paulatinamente raíces cada vez más profund~s, al tiempo qu~' la economía 

norteamericana sobre tOdó en la región del suroeste continÜaba-5{{~e~parisión y rápido 

crecimiento, lo que incrementaba la participación de la. mano. ele obra r11exicana en dicho 

proceso. La producción de cítricos en California y la part6 b~ja del ~all6 a61 Rfo Gra~de, el 
- - . _·. - -,-,- .. ,:-

algodón y la remolacha fueron actividades qúe demandaron lm importantenúmero de 

trabajadores mexicanos. Compañías ferrocarrileras como Atchinson, Topeka Y Santa fe y 

la Southem Pacific fueron las primeras en contratar trabajadores originarios de México en 

fomm masiva se y comenzaron a definir patrones de asentamientos de mexicanos en 

ciudades norteamericanas como los Ángeles, California y San Antonio, Texas14 
· 

1° Cardoso, Op. cit., p. 43. _ -
11 Ernesto Galarza, Mercha11ts of the labor. The Mexica11 Bracero Sto1y, An Account of the Managed 
Migmtio11 of Mexican Farm Workers in California 1942-1960, Santa Bárbara, McNally & Loftin, Publishers, 
1964 p. 27. 
12 Driscoll. Op.cit., p. 48-51. 
13 Morales. Op. cit., p. 67. 
14 Cardoso. Op.cit.,p. 47 y 48. 
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Las contrataciones eran constantes, pu'es debido a las malas condiciones de trabajo, 

resultaba dificil retener a los trabajadores; muchós de ellos abandonaban rápidamente la 

labor en las vías para cólocars~ enal~u~ao~ra indu~tria.o campo agrícola ~ue les ofreciera 

mejores. condiciones db trabajo y de esta rC>rma ·todoslos.ramos. de Ja producción fueron 

benefic::dt~::~~ 1~ª:f ::cc1:t{;if~t~~~::I1~!stE¡:~~J~~i;1;<lt~::f !~e.~: los 

trabajadores.mexi~~os h~cia otros estados de.1 .. norte de los Estadós{Jnido.s;¡n1es su labor 

los llevóa estaclb~ en los ~uales Ja industria que se desarTollába, ~&6C:í~ ;~trlbu6icmes más 

altas por su !abo~·. Así sucedió en las plantas de acero y el errí~aque el~ c~l1~ en Chicago, o 

en la industria au.tomotriz en D~troit y Michigan. 16 
•, > 

En México, a pesar de la notoriedad de este movimiento mi~atÜflo hacia la Unión 

Americana, poco o nada se hacía para evitarlo. El gobierno áeo;Ía~'~() ~l"~stó demasiada 

importancia a la constante salida de mexicanos hacia el noite;:a pesar de Jás.preocupaciones 

expresadas por los gobernadores de los estados más afectados. :Fii'e l1ast~ 11 afio de 191 o que 

se planteo la creación de una comisión para el estudi?.de';la~~hb1~ll1'ádc~riii~atoria. Pero 

esta medida llegó demasiado tarde, pues la irrupciÓnd.el,~o.vÍ~i~nt~·l"~~¿1Übi~riarioen ese 

mismo año impidió que dicha comisión iniciara sus a~tividri~~~'. 11 >_;.< 
Se estima que entre los años de 191().:15)17; ~~i~arC>l1 a los Estados Unidos un 

. ;,•.: .;; " '-' ;~--. "' 

promedio de 53 mil trabajadores al año. Perolos'p~i~lei·os'~atÓs c¡u'~¡e ú,:merienreiación a 

la primera contratación organizada de brácer~s-c~ri;,~~sú~6 ~ Íos'{Estados ;Ünidos de 

América son de 1909, en que siendo presidente ele :M:éxÍc6Porfirio Dfaz ~de Norteamérica 

el señor William Taft, celebraron dichos mandatarios: lln'·¿¿ri\;eÜio a fin de contr~tar mil 

trabajadores para labores agrícolas, en los campos b~tabeleros de Colorado y Nebraska. 18 

ll Driscoll. Op.cit., p. 51. 
16 Ibid. 
17 Ibid 52 y 53 el censo de 1900 revelaba que había mil mexicanos viviendo en E.U. (sin diferenciar nacido 
en el país e inmigrantes). Op.cit., p.69. 
18 Morales. Ob.cit.,p.67. 
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1.3 PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

- - '' ~ - -, . '-

El 2 de abril de 1911, el gobierno norteamericano decidió entrar abiertamente en el 

conflicto bélico europeo iniciado afinales de julio de 1914; cuando las potencias de Europa 
=º-"'"-="°---~e:==.;:_, __ _:_...=_,~_-=:--==;-·;;. ___ -o-~~'==-='"-~--~'---=---= -~- - ------

habían sido arrastr~das .a _lo q_ue-se cOnO:ce como Primer~ Guerra Mundial. La decisión 

estuvo detennfoada por la posibilidad de.~ntriunfo alemán y ri~st~iaco, con la consiguiente 

destrucción delbalance intema~ional delimderrint.eriora 19l4. El óbjetivo fue impedir e.l 

predominio aÍerl1á:n•en 6se C:or1Únent~: 190 A los ~jos·d~Ios dirigentes e~tacfounidenses, ese 

predominio lleváHa ~ la mo1'larq~íáálemana a buscar lahegemoníade los intereses 'teutones 

en el mundo lo qlÍe a súv~~; dejaría a Estados Unidos en una situación muy peligrosa. 

Iriiciadoi1 C:~hpl6tC>; elpresidente de Estados Unidos procl'amó la neutralidad de su 

país. No obst~~~;··db'sd~ . entonces se favoreció a los aliados, Inglaterra y Francia, 

principalm~nte.•A(~ismC> tiempo surgió un interés económico en 1 guerra. El comercio 

exteri.or entrÓ .en auge: En lo que se referia a la industria bélica, las e~portaciones de 
-:::·,·.-<.: __ _ 

municio~es atil11entaron de cerca de 40 millones de dólares y el comercio con los aliados en 

1916a3,214 millo~es. 20 
·," .- ' :'- - ~. --

En el verano de 1916, aunque Estados.Unidos no se había declarado abiertamente 

en actitud bélica: el_gobierno adoptó una serie de medidas reforzando las fue~as militares y 

navales.• La Íe)'. de Defensa Nacional aumentó el ejército regular, ref~rzó• la guardia 

nacional y estableció un cuerpo oficial de reserva. Durante el tiempo que duró la 

participaCión norteamericana en el conflicto bélico su gobierno promovió un régimen 

económico sin precedentes . 

. El conflicto estimuló el auge industrial de producción de alimentos y de materias 

primas derivadas de la agricultura. No obstante, la gran campaña de reclutamiento militar 

hizo reducir sustancialmente, entre otros sectorns, el de los trabajadores agrícolas. 

Al mismo tiempo el desarrollo de· la industria bélica fomentó la salida de mucha 

gente, entre ellos la mano de obra negra de zonas rurales a las grandes ciudades. Se dio un 

proceso de reubicación geográfica de la mano de .obra impulsado por las posibilidades de 

mejores salarios en estados más alejados de la frontera como: Colorado, Pennsylvania, 

19 Lorenzo, Meyer. "La revo/11ción mexicana y el m1111do" en México y el m11ndo; Historia de s11s relaciones 
exteriores P. 14. Estados Unidos de América. Síntesis de su historia. 
20 Ibid. i>.230. 
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~ . ' .. ·:-:".<>: -' .. -. - .. -.', :-. .._. .. ",. -
mexicanos se encontraba con un obstáculo: la legisladiónnort~~n~el-icana cfo.inmigración. 

Durante los años en que Estados Unidos participó e1~ Ía pnniern Gu~rra Mundial 

(1917-1918) el gobierno de este País estableció ~n pr~gi;~a C:onel objéi.ivo de promover 
,. . . ,., . 

el ingreso de trabajadores mexicanos, bajo este plan ingresaron a ese país más de 72,000 

braceros. 21 

1.4 EL RÉGIMEN MIGRATORIO 

La Ley de Inmigración, promulgada el 5 de febrero de 1917, llamada Bunettfue el 

primer obstáculo legal de importancia para inmigración de trabajadores mexicanos, 22 
.. _. . ' . 

De acuerdo con esta ley todo extranjero mayor de 16 áños debía saber leer-y escribir, así 

como cubrir el pago de ocho dólares; los involucrados en la aprobación de· la ley insistieron 
'. - __ ·; ': ' 

en la inadmisibilidad de los analfabetas. 

Esto era una respuesta a la corriente de inmigrantes del sur y est~ el~ k~;o-pay al 

temor a que los niveles de alfabetismo bajaran a causa de los nuevos iillUigfaAi6éctih estas 
. • • ';!~~~ . -- . 

disposiciones hicieron descender el ingreso de mexicanos; no obstante,._est<iisitúaC:ion fue_ 

21 Fernando Saúl, Alanís Enciso. El Primer Programa Bracero y el Gobierno de México 1917-1918. San Luis 
Potosí, El Colegio de San Luis,1999 p. 7. 
22 Ibid p.14. 
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temporal, ya que la aplicación de lÍl ley coincidió con la entrada de Estados Unidos a la 

primera Guerra Mundial.Así, el conflicto generó las condiciones de trabajo que cambiaron 

el deseo de imponerla. La a~cultura. fue uno·. de los sectores que más· demandó mano de 

obra mexicana. La necesid~d ~de .brazos se incrementódebido al~ gran. exigencia de 

ali~~~~~~s;a~;-;~'cl~~~~~~t;;;';~6r~~;;fl-i6~cibéii~~~~r.:;;g;~~dcis~~Wi~~lt~~r~~-cie--c~1ifü~¡~·y 
de otros estados $~quejaban deuna.gra~e escasez de brazos. 

Los a&ri~~ltores d~ distintas ~egiones l~nzaron voce~ de alanmi dirigiéndose al 

departamento dé t~ab~jo para lograr la entrada de miles de jornaleros de :Méxióo:l..a falta de 

jornaleros talTlbién se sil1tió en varias regiones de Texas y en otros. ~~t~c:Íos d~Í interior de 

Nortean1érica: En Topeka , Kansas, Chicago, se requerían cerca d~ q~i~ce mil hombres 

para recoie6tar las:cosechas. que en caso contrario se perderían.23 La prodi.1cción de azúcar 

de remolacha fue una de las actividades que requirió de importantes cantidades de mano de 

obra extranjera por .ser una labor particularmente extenuante que los trabajadores 

anglosajones ,se negaban a realizar. Durante estos años la compañía de azúcar de este 

último estado, la Great Western Sugar Company colocó contratistas (enganchadores) a lo 

largo de toda la frontera e incluso ofrecía transporte gratuito a los n1i.Ies de t~abajadores que 
. ' : 

plantaban y cosechaban sus campos de betabel para remolacha. La misma infraestructura 

econórriica ~e apoyo a la industria azucarera se. benefició de esta " política de frontera 

abierta''; 
. . 
La~opinión.sobre la promoción de lá migración de mexicanos no fue.general sino 

que se polarizÓ.~Los empresarios señaidron ~¡ gobierno federal las consecu~ncia~ l1egativas 

en caso déqu~~ltfabajador ~exical1o no estuviera disponible, facilitando los n~edi6s para 

su contrata~ión.por c~nales gubernamentales, argumentaban que había pocos trahajádores 

por la disminución de la inmigración europea a raíz de la guerra y por la Ley de 

Inmigración. 
. . 

Bajo estas condiciones la. economía podía colapsarse justamente en el momento en 
. '·'·. - .-. ,.·.·: ' . 

que grandes cantidadés de productos· agrícolas y otras materias primas eran necesarios para 

alimentar y vestiia fapoblaéÍóridvi!y a los aliados europeos. 

23 Jbid. 
24 Erasmo, Gamboa, Mexican labor and World War 11. Braceros in the Pacific Northwest 1942-1947, Austin, 
University ofTexas Press, 1990. p. 8. 
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1.5 EL PRIMERPROGRAMA BRACERO 

El 23 de. mayo de 1917, el secretario William B. Wilson, ante las constantes 
--- --'-'-- ------

peticibne,s y Ja ~mergench(tl"acioiiaJ, ~xento a. l?s trabadores agrícolas mexicanos de toda 

prueba impuesta por Ja :Ley de Inmigración y les autorizó Ja entrada temporalmente, sin Ja 

prueba de alfabetización y el impuesto;de'ocho dólares. 

Durante este período el ~~r'ceritajea~l.lal de mexicanos aumentó, cruzaron por miles 

la frontera, como inmigrantes legales, trabajadores temporales, refugiados y extranjeros 

ilegales. A partir de 1917 y.en adelante muchos trabajadores agrícOlas contratados bajo Ja 

excepción fueron a laborar en compañías agrícolas· en los Ángeles California y Colorado. 

En menor número se dirigieron a Phoenix; Arizona. 

El interés de algunas poderosas compafi.Ías agrícolas estadounidenses por la mano 

de obra mexicana y las presiones que ejercíanel1 los·altos funcionarios, llevaron a que éstos 

se acercaran a sus similares mexicanos, con el objetivo de negociar la contratación de 

braceros. 

El 23 de Agosto Henry P. Fletcher embajador de Estados .Unidos el1iMéxico, se 

dirigió a Ernesto Garza Pérez, subsecret~rio · de Relaciones· EiteriÓfes? s~Ú~ita.Ildó ·ayuda . -. _., ' ·,·. 

para que los cónsules en el Paso, Texas; Nogales y Douglas Arizoria; oto~g~an pe~Ísos de 

salida a trabajadores que iban a laborar en una compañía aZucareradel ~ur~e C~Úrorl1ia y 
• ~ • - . • -:. o,·_ -~_;,-· :', ·.:- -·' -

' .. - ···.•;-: :·- _- .".'/"_, ·- -. 

que deseaba enviar a sus agentes a Ja frontera; éstos irían a Chihuahua,YSonoraacontratar 

trabajadores, pero algunas autoridades mexicanas se oponían a lapartidade~f~2ªi~s~25 . 

El embajador de Norteamérica manifestó que "estimaría·e~:~ti~l~OU :~i se daban 

órdenes a los cónsules de otorgar permisos de salida a los br~c~ros:. Efrs~bsecreÜ1.rio 
mexicano puso el asunto en conocimiento de los representant~s fi1exic~6; e~il~;fi:oritera 
para q~e, de no haber inconveniente legal, otorgaran las 1acilidacl~s. ;¡acs~dretaríd.del 
Trabajo infom1ó al Congreso que la medida era temporal, las autorid~~e~ nó~~:~pu'sieré:ín y 

así otorgaron los permisos para Ja salida de braceros mexicál1os. 

Granjeros, compañías de ferrocarriles, rriimís e iridustriiis solicitfil'on permiso 

temporal para contratar trabajadores mexicanos y de esta manera el gobiemode Estados 

25 Gamio. Op. cit., p. 25. 
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Unidos permitió la entrada de 72,000 mexicanos ·para trabajar en las industrias cruciales 

para la guerra.26 _La demanda de mexicanos fue tan alta que el gobierno estadounidense se 

vio en la necesidad de crear una estructura formal para . organizar la contratación. Se 

estableció un procedimiento oficial para la obtención -de_ mano éle obra mexicana, que 

-i~i~i~l:>; ~01~~ei e~~i~ ci; ~~~ ;~-Íi-~itud al B~~¿·d~ Ii;;;iw7ic}óit~~~~1-s·~;Tci~-<l6 Emple~ de 

los Estados Unidos, salario y lugar de empleo propuesto, asLcbmo-elc~mproll1iso de 

cumplir con todos los señ~lamientos estipulados por l~ Secretaria ckJ!frabajo r~spécto a los - ' , - ... - . ,. - . - . .'. .. . ., .. , - --'· 

trabajadores extranjeros a su cargo. Se debía infommr tambiéns~bre el tiempo ele contrato, 

condiciones del lugar en que se alojarían los trabajadores y __ •los ~alari~~: A_ ·-Jos contratados . . . 

se les proporclonaría una tarjeta de identificación a1111c:i~e~to de sl1 entrada y sólo podrían 

ser empleados en las minas de carbón, en las vías ferro~iariasyeri la agricultura. Para que 

la solicitud fuese aprobada era necesario que el emp-k~d~r -i~teresado demostrase que no 

había norteamericanos disponibles para realizar estas labores; ~~a vez que el permiso había 

sido autorizado, et empleador podía dirigirse a la frontera del Departamento de Trabajo si 

alguno dé sus ~mpleados abandonase el trabajo para queJmbfa sido contratado, y en caso de 

ser apreh~ndido, pagar el costo de su transporte -d~ regreso ·a la. frontera.27 
- Debido a la 

lentitud de los tramites muchos empresarios apoyaron l!l entrada" ilegai'de un buen número 

de mexicanos que se encontraban en la frontera en espera· de ser ocu~.adÓs.La producción 

de azlÍcarde rémolacha fue una de las actividadés que ;eqúirió de;irrip~~t~ntes-ca~tidades 
' : . ' - : . ·: _,... -·~ -

de mano de obra extranjera por ser una . labor. particulam1énte extenuante que los 
.... ~ ,_ . • - ' . . - '-"''-?,.o: ;,, - - -.· ,_ - • 

trabajadores anglosajones se negaban a realizar. Durante estos' años, iacC>mpañía de azúcar 

de este (1IÜmó estado, Ja' .Great Western SÜgar Compá:riy'colddó; .contratistas 

(enganchadores) a lo largo de toda la frontera e incluso ofrecía' t~ansporte gratuito a los 

miles de trabajadores que plantaban y cosechaban sus c~po~ d~·bet!lbel para remolacha. 

La misma infraestructura económica de apoyo a la industria<~ucarera se benefició de esta 

política de frontera abierta.28 - .. .; >º ·:. __ ' - > 

Otras ramas de la producción aprovecharon 6sta di~ponibilidad de fuerza laboral y 

diversas empresas situaron a sus agentes en ciudad~s el~ I()~ Estados Unidos en donde se 

concentraba buena parte del flujo de trabaj~cfores' ITie~i6ari()s, _como Los Ángeles, San 

26 Alanís. Op. cit., p.7. 
27 Scruggs. Op.cit., p.78. 
28 Gamboa. Op. cit., p.8. 

17 



Capitulo 1 Antecedentes de la Migración 

Antonio y El Paso; algunos ejemplos sobresaliéntes en el ramo industrial fueron, las 

empresa automotriz· de Detroit, la Corporación de Acero. de Bethelehem, Pensilvania, la 

planta de acero. de Estados Uniclos. en Ohio, y las il1dústria:s empacadoras de pescado de 

Alaska. 
0-0- -.'-="-,-'--==e- ~-·==--=--o..o- -"-== 

Durant~ este período la presión . que las .• ~~~p~;;;~ ~rit¡;·¡~a.cioras de mexicanos 

ejercieron. co~tra. ~l ·gobierno norteamericano fue •constarit~, y. los. pem1isos para importar 

esta mano de obra se extendieron incluso desp~és.d~Lfl~ de la guerra. Este programa 

registró entre 70,000 y 80,000 mil trabajadores rnéxi~~ri~s contratados, hizo posible que el 

aporte del suf~este a Ja economía de guerra fu~ie·un: éxito. Sin embargo su cumplimiento 

resultó ~n frac~so en la práctica a pesar dé las'di~posiciones legales que pretendieron darle 

alguna estru<:;furai lácarenciU: de um1 inst~ricih;ofi6ialque velara por el cumplimiento de las 

normas que l~s part~s debíru1 ~e~~~t~~·f~~ t;~ grave problema que dio lugar a un buen 

número. de ab~sos pcfr ~arte de los émpleadores. 
,.,... -; - •• ·:. ~: • .¡ ·< 

Finalmente; el carácter t.Ínilaternl del programa constituyó otro problema serio, pues 

el gobie1l10 me~Í~ano nu11ca fu~ consultado respecto de su instauración y no tuvo ningún 

control sóbre la conir~tación de sus ciudadanos y sobre las condiciones de trabajo de los 

mismos; en cambio; cuando años más tarde la economía norteamericana entró en recesión, 

quedo a las autoridades mexicanas el problema de recibir a los miles de trabajadores que 

fueron· expülsaC!os por la crisis económica. Por ello, la experiencia histórica de la Primera 

Guerra Mundial fue un antecedente importante de los problemas que acarreaba la migración 

masiva de trabajadores sin el amparo oficial. Esta lección estaría presente en la mente de 

los fun~ionarios mexicanos al momento de negociar elPiograma Bracero en 1942. 

1.6 LA CRISIS DEL 29 

A fines de 1929, el mundo capitalista se vio envuelto en una profunda crisis que 

tuvo una acción destructora enorme sobre la economía de muchos países. La crisis se 

desarrolló de manera desigual. Afectó con mayor fuerza a los Estados Unidos, que 

concentraban cerca de la mitad d.e toda la producción industrial y del consumo· delos países 

capitalistas. Tomando como base el año de 1929 la producción industrial durante los años 

18 



Capítulo 1 Antecedentes de la Migración 

de la crisis se redujo en los Estados Unidos en uri 46.2 %; en Alemania 40.6%; en Japón 

36% y en Francia un 3,2.9 %.29 

Como ccinsecuencia de la crisis, el 6 de marzo de 1933, el gClbierl1o nortealTiericano 

dispuso el cierre de• todos .• l~s bancos. Sufrió.los efectos de laquiebra, incluso el. sistema 

ba~~ari·~-[ecl:;;~1:~q~~~i;;-;:1i[;i;~~~~;-;P~~f í~~~~c~~-¡~~~cr~··y_i;~;;:~eIIo;tr~C<l~id-OIJi~l:no. 
La crisis conduj~ a un desernpleC> colTio. nunc~ se había visto: En 1933; en. los Estados 

UnidC>s habÍa _17~iI/ones de desempleados?º . <~·-< 
Las~ autoridades ·norteamericanas: para res~lver .ef prC>ble~a cleÍ d~sempleo de sus 

nacionalbs,•.dictaron.algu~as ITie'cHda~·que a~r~Ja~o~· .. ·1~situa~ión' cie'1¿;s 'mexicanos; desde 

agosto de. 1931 J.· uÜa · ley• en Califor~ia hi,;o irnposibl~ > Í~ -. c6n trac6ión el~ 'mexicanos en 
. '· -··-- .-, ' .·,,_ - --- '• ·· ... - . - - "'"· .. '.·. -' ,,-;, . .,'";,-·,. .. ,._,., .'".•, , ... '." .-

sei-Vicio~pi'.1bÜcos,:trab~jo que lo~ •nOrt~an;~ri~aiib~; desp~eC'iaban en' .. condiciones de 
- -. -- .. '. . - - . . -·· ·:il~ ~; J~ . . . - . . - . . - - . ' .. 

bonanza y por lo geriernl se dio preferencia U1 nórtea;Ti~fic~rii;i: La siitiación empeoraría 

para los mexic'ru1os col1 est~s medidas q~e el -gÓbi~rl1o<de fo~ Estadbs Unidos puso en 

practica Pª~ª ex~u1sar ~·los extranjeros ilegales, co~ ~I fi~ ciko.frec~r mayo~ empleo ª sus 

ciudadanos._A causa de la depresión, la mayóría de trabajadoresn:;exicanos ~e quedaron sin 
- ·. . -

laboral, se inició una agresiva campaña para deportar cerca de 400 .mil migrantes ilegales . . . . - . - : 

que se calcula .vivían en Jos Estados Unidos. Las autoridades presionaron y .organizaron el 

regreso de decenas de miles de mexicanos para disminuir Ja desocupación y ahorrarse 

fondos asistenciales. En 1932 en la ciudad de Jos Ángeles, Califomia,.füe~g11d~portados 

entre50·mil y 65.mil mexicanos, de Jos.cuales la mayoría pertenecían·al .condado de los 

Ángeles.31 
. Así, con esta desesperación los mexicanos . tendrían que volver sus ojos de 

nuevo a México, pero esta vez en una situación más angustiosa. 

1.7 REPATRIACIÓN 

"Vienen a las tidrras ele Aíuí1111ac .. clesilusionados ele/ 1i'o 

Sam. Si y triste la caravan~, al fin llega ál Pals que 

abamÍonó po'r ~a orill/1~~ª y~/lquÚd1idia; Su ~atr~~ los 

recibe COll g/.a11 carilio y amorosd /es bri11dd JJ~ll y hogar" 

Lamento mexicano J 2 

29 Potemkin de Vackuthcr Historia de la Diplomacia la crisis económica México, Grijalbo, 1968 p. 435. 
Jo Potemkin Op.cit.,p. 435. 
JI Driscoll. Op.cit., p. 84. 
J

2 James Gilbert apud Carreras p.113. 
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Durante el periodo revolucionario, la' emigración siguió aumentando y llegó a su 

máximo en 1920, el México óficia!considéra que.el trabajador mexicano, había sido un 

factor fundamental ·.en el desarrollo . y prosp~ridad ~~oriómica de algunas regiones de 

Estados Unidos. 
-- ----- -- - ~=--=--;'='-~·Oo-.o--=o:---'-~-oo-=-' -·=o=-_-o--_-_7=- o'--=-'o~-.,-~=,.-,,--=-o=o--o={=.--;:~ 

La _vecindac! •.·y pobr~za de :rviéxi~() respécto delos Estad~;Unido-s ·de América han 

propiciado. la e1l1igraciÓ~ de;: ITI~ii~a~~s ~ es~>~aí~; ~l n~o~e~t~ en qtie el· fenómeno de la 

repatriación alcaúz~ las Triá~ '8ranciés: proporciol1es en toda la historia .de México, .coincide 

con la dépresió'n eéonÓniica de 1929 en Estados . Unidos, Se calcuÍa que de 500,000 a 

600,000 indi~Íd~¿~ de origen ITH!xicano r~eron "repatí'iados" entre 1929 ; 1939.33 Entre 

ellos había nii'í~~VJóvenés nacidos eri ;Estados Unidos. A veces, las familias tenían que 

separarse cúand~ el padie era devuelto a MéxicC> y los hijos se quedaban detrás: no faltaron - . - __ .. ,._. - __ 

quienes, desempleados o temerosos prefirieron regn::sar por su cuenta. Fue tal el número de 

mexicanos que regresaron en esos ~ños q~e t~mO un lugar relevante en la política mexicana 

y norteamericana. El gobierno de Méxicoay{1dÓ-'d<{manera muy activa en este proceso de 

repatriación, y puso a disposición de Jos . corui.aCionales transporte gratuito, desde las 

ciudades fronterizas hacía el interio; del ~aís, is'í. como la oferta de integrarlos a un 

programa de distribución de la tierra. Durarite este período se intensificó la labor de las 
- . . . 

sociedades de beneficencia de mexicanos, muchas de las cuales se fonnaro1i ex profeso con 

el fin de ayudar a sus compatriotas en estos tiempos de necesidad; estos Comités de Auxilio 

o de beneficencia, o Comisiones Honoríficas organizaban diversas actividades sociales con 

el fin de· recaudar. fondos para los necesitados. Muchas _instituciones de caridad 

norteamericanas participaron en este proceso, al-~iguál que algunos gobiernos locales; 

ambos convencidos de· que en el largo plazo la . inversión en la repatriación de los 
;_. - , 

mexicanos resultaba meno~ costosa que el. mantenerlos a.través de la caridad. Entre las más 

afanosas estuvieron las de los'Angéle~ Califocifa,·e~ donde el board of Charities organizó 

la repatriación d~ cerca ele trece i11il m~~ic~~os ~iitr~ 1931 y 1934. 34 Los cónsules 

mexicanos, quienes desempeñaron un papel muy relevante en esos momentos, fungieron en 

diversas ocasiones como intermediarios entre estas organizaciones y el gobierno mexicano. 

33 Mercedes, Carreras de Velasco Los mexica11os que devolvió fa crisis 1929-1932. México, Secretaría de 
Relaciones Exteriores, 1974. Colección del Archivo Diplomático Mexicano p. 29. 
34 Driscoll afirma que existen cálculos de que únicamente en California fueron repatriados entre 50 mil y 65 
mil mexicanos en 1932. De los cuales la mayoría provenían del condado de los Ángeles. Op. cit.p. 84. 
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En México el constante arribo de los tepafriados ocasionó una serie de dificultades 

en su recepción y reacomodo, de manera que la Secretaria de Gobernación convocó una 

reunión con el fin de obtener ayuda de la iniciativa privada en est~ esfugrz6'. El resultado 

fue la conformación del Comité Nacional de Repatriación Acomodamiento y 
"- : __ -_-,.-c--_·--c ,=--- · - - ""--'-"'-o--,="---'---2.~;~=-'_±_co_-=o.c:.-==.--.-,~-'-~--==--~io_==---='-:" 

Reincorporación, que tuvo como objetivo el colocar a los repatriádos en algún tipo de labor 
O - • - - ---- ; • ·,--e;---~< .~ •.-_ - - • n•'--" C' -·---

y así convertir en elementos de producción y de consumo :a los '.que de otra suerte 

degenerarán en mendigos y en factores de perturbación so,ciai, se·p~C>pol'lía~ ~sÚ"explotar 
parte de una riqueza nacional tan lamentablemente relegadai.!.:. qu~;h; de. ~6r grata a la 

nación y saludable a su economía". 35 

El capital recaudado por este fondo se destinó al transporte, álimentos, asistencia 

médica, ropa, artefactos para el hogar, herrámfo~t~s, I11ªq~l~Üria y al proyecto de 

colonización que el gobierno diseñó para. absmber a l<l~.mlles .que regresaban de los 

Estados Unidos. La Colonia número 1, establecida cerc~ d~ El Coloso, Guerrero, y la 

Colonia número 2 en Pin6tepa Nacional, Oaxaca; Flleron ambiciosos proyectos que 

terminaron en rotundos fraca~o~;pues los cientos de repatriados que fueron enviados a estas 

zonas con la promesade .. un~vivienda,.tierras cultivábl~s·y.~poyo económico, enfrentaron 

serios problemas en su fotento de establecerse: desd~ ·l~s corí~i~ioJ'le~ ambientales 

insalubres, hasta · lá carencia del apoyo pí:ometi~o , /:lo~· abus()~ ; J~r0¿aÜe de los 

administradores de las colonias. Con10 su~~dió cb~ las ¿()l~Ílias, fl1uchos{i~ÚJ~;·~sfuerzos 
que se hicieron en México por integrar a est<ls mil~~d~ ~onnacionriles q1.;e vo:lviall delos 

Estados Unidos fracasaron. La eco~oÍrl.ía nacion~i no contaba con los s~fici~~te~ recursos 

para absorber a toda esta población ql.lci ¡¿s ~stacl~s Unidos había recibido con benepláCito 

mientras servía a sus intereses econóínicos y que ahora desechaba. 

Sin embargo, al iniciar la década de los cuarenta el mundo se preparaba para un 

nuevo conflicto bélico de carácter illternacional y la política de los Estaclos Ullidos hacia 

Latinoamérica en este periodo colocarla á México entre sus prioridades, al tiempo que éste 

entraba en una época de estabilidad política y crecimiento económico que le permitiría 

jugar un importante papel en la Cliganiz~ción continental frehte a la guerra, Estas 

circunstancias influirifili''dfrectam~~t~~ en la fom1a en que se desarrolló el proceso 

migratorio en los siguientes años. 

35 lbid. P.92-94. 
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c~~~~yLo e ·,.2 .. ,, ·~'~L' :·P.R.9.~RAMA · 
PRESTACION. D.E MANO O.E OBRA . 

. ·"·--•, .. ; , . 
• ·_},¡·,-

. . .. . ··.... . ;~r. ' J·-· . 

2.1 CRISIS LABORAL ESTADOUNIDENSE 

La participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y la 

gigantesca movilización militar e industrial que se operaron a consecuencia del esfuerzo 

bélico, le crearon una gran necesidad de mano de obra, especialmente. de trabajadores . . . 

destinados a labores<agríc()las. Sus éampos amen~zaban ~on esta/.improductivos; el 

producto de los ya.cúÍiivados estaba destinado a perderse y erÍJas !ínáa~ férreas se hacía 

indispensable lá rnanCJ;d~ ob~a, }a que dedicaba a su~óiudrid~tm~·aJ~jÚ~Í((),a la marina y a 
. . . . .· 

'" fAbri:.os ~:::::,::",::j':;~::':::::.b~:;0:bn .Íri~ ~ • déri>Widi · de pmdueto' 

agrícolas que se incrementaría más por el est~do de !ague~~. Ell l~s~stad~sdel Noroeste, 

por ejemplo, el gobierno comenzó a realizar inver~i;ries~on ··~1 fin de preparar la zona para 

una agricultura extensiva y en Enero de 1942 armnció'.la co~pra'cte una importante cantidad 

de productos enlatados de las granjas de esta: región. Como consecuencia comenzó a 

propagarse un sentimiento de crisis entrélosgraújeros, ante el temor de que la escasez de 
-- . -. 

mano obra provocara fa pérdida de las cosechas. En 1942 el Departamento de Agricultura 

declaró que el problema de la inano de obra era especialmente crítico en el área del Pacífico 

Noroeste. 

En estados como Texas y California las agencias estatales de e111pleo reclutaron 

todo tipo de personas para el trabajo en la agricultura, inclusive aquéllos'qtte nunca antes . 

habían desempeñado tales labores como amas de casa, estudiantes, y Boy scout; además de ,, ... ,- -- ·----

que se animaba alas funcionarios y empleadores gubernamentales a c()op~f~il~s fines de 

semana en la cosecha.36 
·-·:··_ .,,.,_./-, ·,·,: :··._.-_' :· : 

el congreso norteamericano aprobó la·propuel~a:iel presidente En Enero de 1941 

Roosevelt reelegido en noviembre del año anterior, según Ja cual el~aís-pocÍía prestar o 

arrendar todo género de artículos de guerra a cualquier nación, cuya defensa fuese vital 

36 Driscoll. Op. cit., p. 89. 
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para los Estados Unidos. A partir del momentb en que se comprometió Estados Unidos a la 

lucha contra Alemania, comenzó a salir para Inglaterra y sus aliados una corriente incesante 

de aeroplanos, tanques, materias primas, alimentos y artículos diversos. 

E.l.~ewYork times publicó el 5 de Junio de 1941: 

"323,900 trabajadores más serán necesarios en la industria de la construcCión nav~l4oS:--~ob-en la 

de aviones, 291,600 en la de maquinaria y armamento y 38~,700 en otras industrias de defensa .. se 

estima en 227,500 el número de trabajadores no calificados que se requerirán37 

Los trabajadores agrícolas norteamericanos aprovecharon entonces' la alternativa 

que se les presentó en aquellos mom~mos la in~ttstria de gue~a .Y ~~ancÍ~nai~n el campo en 
., -·'·' -.·,-··.'c.. -. -· - , _·' '. ··. 

busca de mejores condiciones laborales. Para septiembre. de .1941 .• la. agricu Üura, sector de la 

economía en donde los salarios tradicionaimehte ll~n sido lo~ m~slJajb~, había perdido un 

millón de empleos que se dirigían a l~s zonas i;1dustriales. 

Para el año siguiente los algodÓ~er6~')' ¡J;6ditct6res de ~zúcar ele Arizona, Nuevo 
. _ .. - : '" " . _ _ • :~. e _ _;:o' •• _" _ _ _/ • '·'· • _ -_ • ·:· , : • , • • ,- • • _ : , • •• • - - , ,e, .. -. , · ·,, :. , . · 

México y Texas, solicitaron,· pem1i~o'para importar ~a118 deob.ra 'inexiC:a11a. Tan sólo los 

agricultores de California cal~ul;rÓn. C!ii~. ~~C:e~it~b~h:'3p,Oóo t~~bajad6~es ·• ~grícolas para 

1942. 38 
.. 

:.:.-~- --.- ->-· --- . 
En abril de 1942, bajo la presión de.los productores de azúcar de California, el 

Servicio de Inmigración y Naturaliz~~ióri dreó t{nacomisión para que estudiara el problema 

de la carestía de mano de obra, .· asÍ- como la viabilidad de su importación. Estaban 

representadas en dicha comisión de empleos en tiempos de Guerra (War Manpower 

Comission) y los departamentos de Agricultura, de Estado, del Trabajo y de Justic:ia 39 

La emergencia creada por la Segunda Guerra Mundial convirtió la disponibilidad de 

mano de obra en una obsesión nacional en los Estados Unidos y forzó al gobierno de este 

país a negociar con el mexicano sobre una base más equitativa. 40 

La comisión concluyo lo que para entonces ya era claro: en los Estados .Unidos se 

requería mano de obra mexicana . Además, hizo saber que era necesario contar con la 

participación del gobierno mexicano, por la magnitud del problema. 

37 Morales. Op. cit., p. 99. 
38 Galarza. Op. cit., p. 45. 
39 Richard Craig The Bracero Program. lnterest groups a11dforeing policy, Austin, University ofTexas Press, 
1971 p.40. 
•

0 Driscoll. Op. cit., p. 259-260. 
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2.2 LA POLÍTICA DE MANUEL ÁVILA CAMACHO. 

Manuel Ávilli Camacho recibió la presidencia de manos del general Lázaro 

Cárdenas y su elec~ión fue también popular. Seis años duró en el p~der ejecutivo 

y su gobi~;~'o-;;~c~~riií;~tÓ-por una generosa tolerancia~p~ra~)as creencias 

religiosas ; uiiab~olut~ respeto a la ley. Además, fue el creadÓrd~ l~ campaña de 

alfabetización. y;.1~ tocó deCiarar la guerra a Alemania como una consecuencia 

inmediata·d~lhti.~di~i~n1:'J efe los buques tanque Faja de Oroy el Potero de Llano. 

Al mismo tie'1npb,· el p~r!6i~~a de la relación con los Estados Unidos daba un giro 
- ·-. . ,.' -. -,' .:-·_. " .. " 

importante· qúe· •ya venía'i contemplándose desde algunos . años atrás. La política 
- - .. - . . . - . .' ~· 

estadounide'ns~ col'l resp~~to a Latinoamérica sugería cada vez más que la estrategia de 

intervenciÓn 1~~ÍH1:~r. cl;bfa s~rsustituida por una negociació~. 
Estas ideas se.formalizaron en la presidencia de Franklin D. Roosevelt a través de la 

llamada Política de la B~eria Vecindad, enunciada en su discurso inaugural ~n .1933 cuyo 

objetivo era "creá.ru.11 ~spíritu de colaboración y solidaridad eón los demás gobiernos del 

continente" 41 a trá\'és dela no injerencia en asuntos internos, por lo qhC:: ~ri-l~~ ~cuerdos 
interameÍicanos de 1933 .. y 1936, los Estados Unidos renunciaron .. aí'i{só ifriil~ler~l de la 

fuerza en los países ·d~l co~tinente americano y en cambio pro1ii6~Íe;~·~~~n~ !16iftl.ld de. 

cooperación 
1eco~Ómica ·-~.·.entendimiento. Ejemplo ·de ellos-. fue' la• ~alida'~ipi~rriática del 

conflicto por l·a eipropiación petrolera en México, que a pesar de l~s t~nsiones q~e ~rovocó 
- - . ·-

entre losclos países, no derivó en un enfrentamiento arn1.ado. 

E~fa {>6Htica iniciada en los años treinta fue reforzada con la proximidad de la 

Segunda· Guerra Mundial, se habló de la formación de un frente hemisférico en contra de 

los países del eje con el fin de asegurar la defensa del continente americano; los'Estados 

Unidos encontrarían a la cabeza de esta estrategia en la cual México y Brasil resultaban 

elementos clave. Desde México se podría coordinar la defensa del Pacifico . Y-de Íluestro 

país saldrían también las materias primas que Norteamérica requelia en su lridÚstria de 

guerra: hule, petróleo y fibras naturales entre otros, la cooperación del gobierno de México 

era obligada. 

41 Lorenzo Meyer, La política de la buena vecindad: su teoría y práctica en el caso mexicano" en: Extremos 
de México, México, El Colegio de México, 1971, p.242. 
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Había, sin embargo, asuntos pendientes que Jos Estados Unidos y México debían 

tratar antes de comprometerse plenrunente en un acuerdo: las pláticas sobre Ja 

compensación a las compañías petroleras norteamericanas que fueron expropiadas en 1938, 

y el pa~o 9e_l_~ -~C::,1:1~~--e~terna y ferrocarrilera. El gobierno mexican.~ esta~:_ dispuesto a 

cooperar con su contraparte norteamericana en el plan de defensa deJ hemisferio a cámbio 

de lograr un acuerdo político general entre los dos países y resolver _de una huena vez los 

antiguos problen{as e~ sus relaciones diplomáticas. Las negociaciones en torno a los 

reclamos d~ las cOmpañías petroleras dieron inicio en febrero d~ 1 ~~L~ p;ia noviembre del 
,-' . ,·, ·- · .. - -

mismo año se firn1aron uriaserie de acuerdos entre losdospaíses en los que se asentaba la 

fornmción de una ¿omisión conjunta que precisaría el.mont~ ele)~ detÍclaque México debía 
' . ' ·.. ' . ' ,. '. -·· - , .. , .. _.,, ..... ·,.,, ;, .·. ". 

pagar y los p!azOs pan1Jiquidarla; la co_I1clu,si9n· ~e ~i~h~ c~ini~i6n dictaminó un pago 

menor al. que las compañfas esperaban, )' ~ p.esa~ de qtt~ il1icÍ.alntente éstas no estuvieron 

dispuestas a aceptarlo; el. gobierno norteamericano d~cidió q~1e no las apoyaría más, pues la 

necesidad de est¡blecer una buena relacióncon Mé~i¿;~ ~rite Íainminencia de la guerra 

resultaba más relevante en aquellos momentos. 

Por médiO de estos convenios se establecía t~tnbién la . compra anual de plata 

mexicana por parte de los Estados Unidos y la emisión de créditos para la estabilización del 

peso y la_ corn;trncción de vías de comunicación en México; dicha medida proporcionaba 

una prueba de'!a "sinceridad de la política del Buen Vecin_o"¡· arreglos análogos tuvieron 

lugar con relación al pago de la deuda externa en noviembre'.de)942.42 

De esta forma se allanaba el crunino para una cooperación para una cooperación 

estrecha entrn los d~s países. Dicha colaboración seintensiflc-ó !liego éld ataque japonés a 
' . ··.· ;:·· '··'- . . ;- '· 

Pearl Harbor en diciembre de 1941, incidente que rriar~ó la ~ntÍ-~cl~ oficial de los Estados 

Unid~s a l~ Guerra. En enero del siguiente afio ~e conf~~o ¡¿; CornÍsiÓ~ México ... ,•- ;"'· ··. ,. " 

Norteamericána de defensa Conjunta. y se creó la Regióii\MÍlii~ del Pacífico al mando -
- -- ' . "· - - - . '· ·- ~-' ··. -,. --. '-,' ·, - _. ' '. -· - ' < '. . - ·-

general y ex presidentes Lázaro Cárdenas; con objeto cle,asegu~~rla_defeÍ1sa de los litorales 

en esta zona. México permaneció al margen del c~nf]icto ~!id~i~clusodespués deque su 

buque tanque petrolero Potrero de Llano.fuera hunélido.pofun submarino al~mán ~·~mayo_ "'·· .•-· _., .. " ... - :.:. . ·-. . -

de 1942; ~in embargo, en menos de~ un mes i~vó-11-lga:;-un>segÚndoataque un buque 

42 Meyer y Vázquez. En Blanca Torres Ramírez, Historia de la Revolució11 Mexicana, Tomo VII. México en 
la Segunda Guerra Mundial. Período 1940-1952. México, El Colegio de México,1979 p.118 
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mexicano, el Faja de Oro; estas agresiones, junto ·con los acontecimientos en la Alemania 

hitleriana, y la propaganda del gobierno mexicano, lograron que la opinión pública en 

México inicialmente renuente avercon buenos ojos la participación directa en la contienda 

armada favoreciera la alianza con los' Estados Unidos y la colaboración activa de la guerra" 
-----------·---~- -----

en nombre de la lucha contra el fascismo".43 

El presidente Ávila Caniacho cleélaró el ~stado de guerra entre México y los países 
... ", ·' - .. , . . 

del eje reafirmando la postura_cle que'~¡ país nÓ ~e i;:oll1prÓrnetería militaimente en la lucha 

que tenía lugar en Europ~·pero sí ~ri ~Í ~es~~krclo c1{1a. seguridad hemisférica pues se 

consideraba que "la defensa de cada ur1~·de'l~s;Repúbli~as Americanas era vital para la 

defensa de todas ellas. 

Sin e;nbargo~ •. cÓrno Meyer señala "désci<! ~n principió resultó cl~ro que la mayor 
' '' ' - ' - - .. 

contribución mexic~~a ~ la guerra no sería la miÚtar, sirio económica, en apoyo al esfuerzo 
_._ , ..•. " )ó_; .. -:. : ; 

bélico del aparato productivo norteamericano". Durante este período tuvo lugar un intenso 

intercambio económico en el que más del 90 p~r ciento delas transacciones comerciales 

mexicanas se efectuaron con los Estado Unidos; ·~()n elfil"Í'dé establecer las bases de dicho 

intercambio se firmó un tratado bilateral.de comerci~ci~fre los dos países en diciembre de 

1942 a través del cual se daría un import~nt~fmpÜls() a fa venta de productos mexicanos 

como petróleo, ganado, plata labrada, ~irÍerales · y fibras estratégicas para la industria 

bélica, productos todos que la economía de guerra requería en grandes cantidades para estos 

años. 44 

2.3 PRIMEROS ·ACERCAMIENTOS TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Para solucionar la escasez de mano de obra durante los años de guerra y por una 

solicitud expresamente hecha al departamento de agricultura de los Estados Unidos, por 

parte de los cosecheros californianos, el Gobierno Norteamericano propuso que se llevaran 

acabo pláticas con las autoridades del vecino país· del sur. El fin era llegar a un arreglo 

sobre la importación de trabajadores, lo cual sería la contribución mexicana al esfuerzo 

43 Luis G. Zorrilla. Historia de las Relaciones entre México y los Estados Unidos de América 
1800-1958 México, Porrúa, 1965 2v.p. 486. 

;¡¡ Meyer apunta que el gobierno enfrentó criticas por la firma de este tratado en el que no terminaba de estar 
claro qué país se beneficiaba más con el mismo, pues la.salida de materias primas mexicanas a precios fijados 
por los Estados Unidos no dejaba satisfechos a todos los productores nacionales. 
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bélico. El resultado de estas platicas fue una a'Cuerdo suscrito por ambos países, mediante él 

cual México se comproJ:lletió,a proporcionar fuerza de trabajo que ayudara a mantener la 

producción agncola al ritmo que las necesidades bélicas dictaban. 

):'°!l"!l~lut clc~cho __ q~e el gobierno de los Estados Unidos, por parte .de álgunos 
_-. . , - - o - ---=---=--=-=...;--e·=-~-.,,-'=--==-~---'---=" 

cosecheros. californianos, pidió a México la formal contratación de sus ciu.dadanos para 

aliviar la escasez de mano de obra en los campos agrícolas. 

Así que, inmediatamente después de que nuestro país declarara la guerra al eje nazifacista, 

el primero de junio de 1942, el procurador general, Francis Biddle, solicitó al Departamento 

de Estado que llevara a cabo el primer acercamiento oficial ante el gob.ierno mexicano, para 

plantear la posibilidad de un acuerdo sobre importación de inano deobra. 

El día 15, el embajador norteamericano George Messennith se reunió con Ezequiel Padilla, 

ministro de Relaciones Internacionales, y le planteó la necesidad deaprobar.este programa 

" en nombre del esfuerzo de la guerra". 

El gobierno. mexicano estudió cuidadosamente la ;ropu~sta ~ohea~1e~~ana. ·Y tomó en 
<·;··. 

cuenta las siguientes consideraciones.: 

a) ¿Era legítima la escasez de mano de obra en lá agrlctÍÚ.ura deJo.s' Éstados Unidos o 

solamente se pretendía pagar sala;i~s mÍl~ 1Jri]os? 

b) Las deportaciones masi vás .ele .los i\i1b~ tieii1ta estaban aú~ muy fre~cas y se temía 

volvieran a repétirse. · ,,•;I ," .. • 
c) La opinión públicamexicana se oponía al programa porque estaba consciente de la 

discriminación d~ql;~·~;an objetos los mexicanos en suelo norteamerlcal1o .. 

d) Quizá eléxoctó'de-'nuestios trabajadores pusiera en peligro el despegtie industrial 

recién iniciado ¿ri eÍ;aís.45 

Pero el pro~ama ti;Ú~ íi;~ ~~pecto posiÜvo: 

a) Se había ~s~gur~ctb' ~:\~s representantes mexicanos un acuerdo .de gobierno a 

gobierno, en elque,~ue~tro país tendría una participación importante; 

b) La agricultura 1-riexicana podría beneficiarse con los conocimientos que adquirieran 

los bracc;:ros duránte .su estancia en los Estados Unidos. 

c) El programa presentaba a México una oportunidad de participar significativamente 

con Jos aliados en la guerra. 

4s Morales. Op. cit., p.! OO. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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d) A través de Jos salarios de Jos braceros ingresaría al país una cantidad importante de 

dinero.46 

No era una casualidad que Jos mexicanos fueran vistos como Ja solución "natural" a Ja 

carencia de mando de obra. L.a decisión: de recurrir a Ja ayuda oficial implicaría un cambio 

asuntos que concernían a sus negocios se·discutíanc únicamente entre Jos .miembros y 

prácticamente sin Jainjerenbia d~J gobi~rJlO, en pá~icuJar cuando se trataba de de'terminar 
- .· ·' ., ·---- -, ___ , ·..:,' •, .. - . . \. '.·> 

el salario regional, cuestión .sobre.láque p()tlrlarÍ perder cierto controJerÍ ~áso dé darse una 

anteriores no podía torriar tan a 1ri liger~ Ío qu~ el gobiehi6 d~ J~s.Edf~ct6k\Jriicto~ proponía, 
'<'. ---,>-:,_·- ,_ < . - .·_---;. :-> -::>· ___ ., __ :~·-:;::· _;,::-·-~:~_~_--'',-'.{~-::_-_-~--:~Y<>:-> __ .:----.-- -

así que decidió hacer un .estudio. mas a rondo sobre ~1 pr~b1~~~PriiiiYo' ~üir~omi~ionó a ... -"-. - -· •, __ .. ,-

Ernesto Galarza, funcionario consular de México en Estados Unidos y obsé~ó Jo siguiente: 

"Constante demanda de trabajadores agrícolas anticipándose a l~ptodu~6ióri ~ara la guerr;, 

la opinión expresada por los patrones de que Ja mano de obra local y i:iacionaÍ para Ja 

agricultura se reduciría por los reclutamientos en el ejército y en otras industrias; Ja 

opinión tradicional tan arraigada de que México es una reserva natural de mano de obra 

para la agricultura y el mantenimiento ferroviario; Ja anuencia de México a cooperar en el 

esfuerzo bélico de los norteamericanos proporcionado mano de obra; la cada vez más dificil 

situación de la clase trabajadora mexicana en las ciudades y en el agro, .. en. razón de la 

escasez de alimentos,·el alza constante de Jos precios y otros trastornos de 1~ eco~oiníri; y Ja 

esperanza de los trabajadores mexicanos de ganar en los Estados Unidos sÜeÍdcis mejores 

que los que ganarían en México."47 
: ··.. . 

Se hizo evidente desde entonces que para cualquier tipo de acuerd6sería ineludible 
". '!_·- --· ·:: 

contar con la aprobación del gobierno de México pues Jos problemas que el proceso de 

contratación unilateral de Ja Primera Guerras Mundial, y las deportaciones masivas durante 

la crisis económica aún estaban presentes. Era claro que el gobierno mexicano no permitiría 

Ja contratación de sus ciudadanos sin ser partícipe del proceso, y dada Ja relación de 

46 Jbid. 
47 Galarza. Op.cit., p.24. 

TESIS CON 1 
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cooperac~ón· que existía entre los dos países de· conformidad con la política de buena 

Vecindad, sería necesario recurrir a la vía de. la negociación. 48 

· Estas últimas cé:msideracione~ fuerol1 las que pesaron más en el'ánimo de los 

represe11tant~ . oficiales. mexicanos, .Y •. en el ~es. de Julio de .1942 ~ieron c~ITiienzo las 

pliti~as. r;l:ti~:~o-; "i;~c¡;;c1;<l~~; ~é;i~~~~~--l~-6;b-ez~~cde~i; '°d"~1~"iasró~;~~~e~ericana . 
estaba el ministro de Agrii:ultura, c¡a-~de· WÍckard; . John o. Walkér, director de la 

Administración de• seguridacf Agrícol~ ( Asssistant ·Admiiiistrator of.the 'Farro Security 

Administration •}b~vid Maker, Óire~to~ A'.si:~ténte: de .. la Ofi~¡11ª AgrÍ6~1ri áe ~el~ciones de 

Guerra.(AsistaÚDirector·()fthe Offlce-ofAgricultural War Reláti~ns;.) y ;,j~ .. -Ívlc Gurk, 
.) ,. ' 'r·-•· -. ·, '• ,. ' "' • ' • ••'· ·,- • ,. ·: .· •' •' • .• ,. ·-

consejern d. e· lite11ibrijadáde Íos E~tactbs .1Jl1idos en .México. Por México ·1ri d~legación ' , - . -- -· ,, . . - ,, . -- .... , . - - ·.,, . . .. : ' . -· - ~ . -. - . . ...... ,,_ ' .. '" --

mexica~~ estuv<{rf p~e~~~t~cf~·p;,~K H:i~algo; represerit~te.d~ ia: Se~~6ta~íade Relaciones 

Exteriores • y Abraha~-F.l'Javas ;~p;;se~tante de ¡~ s~di~t-~;¡~/d~i ~~a:hajo Y· Previsión 

Social.49 : .:·.:> < ·. 

2.4 EL ACUERDO-ENTRE iv1Éx1co:Y ~~f ~~os UNIÓos 

Tan sólo a diez días de iniciadas las pláticas, surgió el primer acuerdo para la 

importación de mano de obra mexicana a los Estados Unidos. El Programa México

AmeriC:ano de Prestación de Mano de Obra, mejor conocido como Convenio sobre 

Braceros. Firmado el 23 de Julio y ratificado este acuerdo entró en vigencia el 4 de Agosto 

de 1942, después. de un intercambio de Notas Diplomáticas entre la. Emb~j~cla de Jos 

Estados Unid~s y la Secretaria de Relaciones Exteriores quedaría formaÚz~cl~;~ei primer 

Acuerdo. En dicho acuerdo, mediante el cual, el gobierno Mexicano se con1~;oirietía a 
.. ',;,.·· .-. · ... 

autorizar la salida de trabajadores en forma temporal, se fijaron únicamente la~ concÚciones 

que demandaban las circunstancias y las que establecían los ordenan;ierit~s 'i~gale~ de 

ambos países. ''_ J~_~: , 
- .; ,.·. l'-

En él quedaron incorporadas las demandas mexicanas qu~ funcÍ~~l1talmente 
procuraban la defensa de sus ciudadanos: garal1tía dé ii~ fr~t~; ~o<diicril11inatorio, 
condiciones dignas de trabajo y salarios eqíiii~iivos a los -recibiclbs;~cir los norteamericanos. 

48 Scruggs. Op.cit., p. 164; 
49Peter N Kirstein, apud Patricia Morales Op. cit., p. 101. 
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Entre los principios fundamentales del acuerdo establecía que los trabajadores 

contratados estarían exentos del servicio militar, q1:1e no sufrirían actos discriminatorios 

según la orden del ejecutivo Número. 8802, dictada en la Casa Blanca y que no serían 

emp~eados para desplazar a los _trabajadores locales ni abatir los salarios establecidos en las 
regiones donde fueran a trabaj~r.-50 ----~'-~-~-~-~-~-""-·-"===~ ~----~~-----

2.5 EL PROGRAMA MEXICANO-AMElUCANO <DE -PRESTACIÓN -- DE MANO 

DE OBRA. 

Dicho documento co11tef1íá lris si~iente~ ~~Üpulaciones: 
;' . :~7·;.>~;~:><·'.·· -- .-_~-~;~" 

1) Los mexica~:6s conifa.tacl()s para trabaja~ ell los Estados Unidos no podrían ser 

empleadós~el1 ~irigú~ ser~i~io ;ifoita~. 
2) No sufrirían actos discriminatorios de ninguna naturaleza. 

3) Los trabajadores mexicanos -disfrutarían de transporte, alimentos, hospedaje y 
~ ·. . . . 

repatriación que establece el Articulo 29 de la Ley Federal_ del Trabajo de México. 

4) Los trabajadores no serian empleados para desplazar a_ otros trabajadores ni para 

abatir salarios previamente establecidos en los Estados Unidos. 

5) La contratación se celebrará entre el Gobierno delos Esta~()5 Unidos , que actuaría 

por medio de la Farm Security Administration, del Departamento de Agricultura , a 

quien en los contratos se le da categoría jurídi~~ cl~;-~!ii~Í~ad~r::-y el trnbajador 

mexicano bajo la supervisión del Gobiemo de Mé~ib~:.:k1}3~hÍ~~ode'I6sEstados 
Unidos haría los contratos correspondi~!lées cóii ~ los-> sl1b-erllpleadores 

norteamericanos, a efecto de garantizar lit debida ~b~erv~ncia de l()S ~rincipios 
contenidos en las bases de Arreglo Internaci~d~L 

6) Todos los gastos de transporte, alimentación y hospedaje, desde los lugares de 

origen del trabajador hasta, los de destino en Estados Unidos, y de regreso, así como 

los que se causaran en la satisfacción de cualquier requisito de carácter migratorio, 

serían hechos por cuenta del empleador, quien pagaría también el flete de los 

objetos de uso personal de aquél hasta un mínimo de 35 kilos por persona. 

50 Acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos en 
/11emorias de la Secretaria de Relaciones exteriores, septiembre 1942 agosto 1943, Tomo I, México, 
Secretaria de Relaciones Exteriores, 1943, p. 759. 
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7) Los salarios que se pagarían al trabajador mexicano serían los mismos que en las 

respectivas regiones de destino, en los Estados Unidos, se pagaran por trabajos 

similares a los demás trabajadores, pero en ningún caso dichos salarios serían 

menores de 0.30 centavos de dólar por hora._Los trabajos a destajo se arreglarían en 

fonna tal que el trabajador de edad C-Offillil-pudiera disfrutar del Sa1.ario=~=~t;:bte~id~. 
8) El trabajador sería empleado exclusivamente en el trabajo para el que fuese 

contratado; cualquier cambio de actividades debería contar co~ el. conseritimiento 
.. -, ·. -... · -.'.·' .. -: ... ' 

expreso del propiotrabajad()r y cori la autorización del Gobiemo-de __ México. 

9) Sería improcedente cualquier cobro que, a título de comisión o por ~uálquier otro 

concepto, pretenda h~~érse al.trabajador. 

10) El trabajador, en lós cámpos de destino, tendría libe1tad para adquirir los artículos 

de consumo personal y de sus familiares en donde mejor le conviniera. 

11) Las condiciones de habitación, servicios sanitarios y atención médica de que 

disfrutarían los trabajadores mexicanos serían idénticas a las que disfrutaran los 

demás trabajadores agrícolas en las regiones de los Estados Unidos en que prestaran 

sus servicios. 

12) Los trabajadores mexicanos gozarían, por lo que hace a enfermedades profesio_nafos 

y a accidentes de trabajo, de las mismas garantías que disfrutaban los demás 

trabajadores agrícolas con la legislación de los Estados Unidos. 

13) Los trabajadores nombrarían libremente a sus representantes para tratar cori los 

empleados, sobre entendiéndose que los Cónsules Mexicanos extremarían sus 

medidas de protección a los intereses de aquellos, para las cuestiones que los 

afectaren en sus respectivas jurisdicciones. 

14) El empleador garantizaría al trabajador contratado ocupación cuando menos el 75% 

del té1mino de sus contrato, exceptuando los domingos; el trabajador recibiría 

subsistencia sobre las mismas bases establecidas para-trabajadores agrícolas en los 

Estados Unidos. 

15) La fijación del término de los contr~tos, s~rla hecha de acuerdo con las autoridades 

de ambos países. 

16) Al termino de los contratos, si no hubiese renovación de los mismos, las autoridades 

americanas considerarían ilegal, desde el punto de vista migratorio, la permanencia 
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del trabajador mexicano en territorio de los Estados Unidos, salvo casos de fuerza 

mayor. 

17) Las respectivas agencias del Gobierno de los Estados Unidos tendrían 

responsabilidad .de lá guarda y devolución de las cantidades que aportaran los 
--°""-'-='-:;.:~--_:.='...o-_o '.-...='~=- -·----"-=-=---------=.-co---------

trabaj ~dores n:exican?s para la fonnación de. su fondo de ahorro. 

18) El Gobierno ;de MéxicC>, por conducto del Banco Nacional de Crédito Agrícola, 

cuidaría de la seguridad de los ahorros de Jos trabajadores para que se invirtieran en 

la adquisición .. de implementos agrícolas que, de acuerdo con Jos. permisos de 

exportación que el gobierno de los Estados Unidos otorgase, pudieran ser traídos 

por los trab¡jado~es al repatriarse, en la inteligencia de que Ja Fann Secudty 

Adri1ini.stratior1 ~ecomendaría para dichos implementos la prioridad ptef~f~nte: 
19) El Gobierno .de los Estados Unidos .i11fonnaría al Gobierno MexicariC>, col1.1~ debida 

oportuni~acl,: sob;~ 1ri cantÍ~~d :cle)rahaj adores que se necesitélreri p~~ las labores 
.- ' ' ···- ,.- --.:, -. ··- - . ' ' .. - -- . 

agrícolas,·· y. el .. Gobierrio.él~''J\1éxico determinaría en cada casl'.J 'el. núme~o de 
. .,· .• ·' "··-•··-·.·e-•' .. •,- '.· . • . ·. o-' '·,·.' 

trabajadores ql.1e plldier~11 salir sin p~rjuicio de la economía naci.ol1ai. 

Con este docu~ehto~qiuecta.l:Ja.r! sentadas las bases del Programa y l~ función que tenía cada 
• , ' ' ,. ·' _, .. , - . ', . ' ;· (' ~.,-.e ·, ,~- - . ., ', ' -· '· '· ' . ,_ - .. 

quien, Gobierrios; Trab~jadores; Patrones, y especifica cuáles sedan las funciones de cada 

uno respe~ti~k~~n~e: 

2.6 CONTRATACIÓN DE BRACEROS 

En México las secretarías de estado que pari:iCiparon en este proceso fueron asignadas a 

tareas específicas para asegurar que las cláusulas del convenio se llevaran acabo con apego 

a lo acordado, desde la protección consular (La Secretaría de Relaciones Exteriores); Ja 

designación de cuotas de braceros que saldrían. de cada estado de la república mexicana 

(Trabajo Y previsión Social); la difusión de infofJ11ación sobre los derechos laborales de los 

cuales gozarían Jos trabajadores contratados y el vigilar que no salieran del país braceros 

sin contrato (La Secretaría de Gobernación) entre otras.51 

TESIS CON 
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51 Jaime Velez, "The Braceros•• , en Jonh Mraz y Jaime Velez, Uprooted Braceros in the Hermanos Mayo 
lens, Houston, Arte Public Press, 1996, p. 35-36. 
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Así, con gente de cada dependencia el órgano que se hizo responsable por la emigración 

de trabajadores migratorios fue laoficina Central de Contratación de Braceros; situada en 
¡ -_ -, ' - . ' ',- - - ._ ' ~ - . - - .. - -__ .' - , .. ·: .- . ' -~- ' : .___ o--•.. 

México, D.F. Entre las numerosas funciones de dicha organizacióri fueron las sigÜierites: 

1) Controla los centros migratorios establecidos en el interi~r del País. 
- -- --- - ---=-=-o--~~~~--'--~=';;;,_. __ ~c.=o-o_c·.--=.---------~--'= 

2) Administra, de acuerdo con. los. gobernadores de cada. estado;•. h( cuota de braceros 

que optará cada entidad federativa y la fecha en que la .. cantidad prevista de 

aspirantes debe presentarse a la estación migratoria que s~de~ii'ite.de acuerdo con 

la solicitud de trabajadores agrícolas que hagan las. allt~rlclgdc;:~·e~~#dottnidenses. 
3) Documenta solicitantes cuando por su lugar de. origen 'le~ rC::~~lt~,dificil o costoso 

trasladarse a la capital del estado a que pertenece para gestib~~~ s~;dÓtumentación. 
4) Controla el registro de todos los braceros contro1ii~~5·29~~'.dat(¡sf~er~onáles del 

trabajador emigrante y los relacionados al lugarC::~ q~C::v~!'lE!J~~star'susservicios, 
trabajo desempeñad~, salario percibido, tiempo de ch;r~ciÓn,d~l c6riti;~i.6 ~te•> 

5) Celebra pláticas con los funcionarios estadounidenses ci6°-.:·'í~. co~t~ataC:ión para 

establecer o aclarar interpretaciones del conve11io lnteriiacior1~l; ta~~bié~ estuclia o 
. . - . - ' ~ ' . ' : . . ·. .· . ' ' " . -· ~ 

resuelve,. si está. deiltro de·. las funciones ~specíflcas ele la Oficina Cerit;~l ·y 6llando 
. . ' - - .. _. '"'"' -·--- .. - . ; . 

no afecta los términos del convenio internacional las ~ugestiohe~ < de la 

representación norteamericana para hacer más expedita la labor de cont~~ta¿ión: 
6) Participa formalmente, en la unión de otros funcionarios que desÍgn~ é1 Óobi~mo de 

México, en las reuniones de las delegaciones México-Estados Unidos para asuntos 

relacionados con la contratación de braceros. 

7) Proyecta· medidas para absorber en trabajos agrícolas del país a la población de 

campesinos que emigran transitoriamente. 
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2.7 LOS PEDIMENTOS Y EL RECLUTAMIENTO 

Los funcionarios norteamericanos usualmente anunciaban su "pedido" llamando por 

teléfono_de~dealgún~:;;~t~C>cte r~cepción, dando el número de br~~~;ros que se solicitaban; 

el lugar eri que serían utilizados sus servicios; _el salario que recibirían y el tipo de 

transporte en" é¡~e serían movilizados.52 

Desde 1~1{6ra en que ha sido. enrolado eLb;~éero en' ~l~-¿~~tro;de Contratación, los 

empleadores norteamericanos se veían obligados acubrirtod<?S los· ~astos del viaje. Para 

transportar con menor brevedad a tos trabajadores l11igrat6riCI~ hacia: el país vecino, los 

empleadores hacían, por.: párte: de sus representa~tes de. contratación; los convenios 

anticipadamerite coll los ferrocarrile~ o con empre;as de tr~nspcirte, y~ f~~ran te~estres o 

aéreas para trasl~do. de l~s braceros.53 También cont~l:>an con concesionarios para 

proporci6~~r 16riche~a esos trabajadores en los !Ügares adecuados que a lo largo del viaje 

coincidier~ c~n las horas de tomar alimentos. Para ser enrolado; el aspirante debía ser en 

primer l~tg~r, exclusivamente una persona· de_! campo. Adernás, necesitaba haber obtenido 

del alcalde del municipio en donde radicaba, una constancia que manifestara que dicho 

aspirante no era ejidatario, que no poseía tierras que quedaran abandonadas, y que había 

prestado el servicio militar. Llenando estos requisitos, el aspirante podía - lograr su 

enrolamiento. 54 

Debe notarse que los braceros, por lo regular, llegaban .alCentio deContrat.ación en 

México con recursos económicos .muy limitados, pues suponían{q~l:d{l cb~trcitación se 

hacía en pocas horas, y lo que es peor, no traían ningún d.C>c~ni~rit6>~~-c6nstancia. Esto 

presentaba un grave problema, pues no. podí~ ser tomad6s:~n·é:~~il1:a'}Já;~~ll ~oriiratación, 
ni podían regresar 

transportación; 

Este acuerdo binacional de gobierno a g6l:>i~~~ asÍgn6 la responsabilidad, en los 

Estados Unidos, a la Secretaría de Agricultura y en Niéxico, a la oficina de Migración 

si Woodrow, More. El Problema de la Emigración. México, UNAM/ Tesis, 1962 p.23. 
s3 Morales. Op.cit., p.123. •. · 
s4 Casi nunca se cumplió con este requisito en su mayoría llegaban solos sin papeles y no hay noticia de que 
los alcaldes hayan dado constancias. 
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dependiente de la Secretaría de Gobernación y del Trabajo, quienes otorgaba cuotas de 

braceros en los diferentes estados . 

. Una vez que la oficina regional del Servicio de Empleo de los Estados Unidos 

(United States Employement Service: USES) certificaba. la necesidad de un número 
-- --'---"~.,:."-~,-~"-_:__ __ ~--=- - -;o._-oo-_~== = ----=----- ---- -==~=- -- -

específico de braceros para una fecha determinada, éstos eran solicitados al gobierno de 

México. En los centros de reclutamiento eran.seleccionados por representantes de ambos 

gobiernos y los elegidos pa~a ~er, transportados a los centros de recepción norteamericanos, 

de donde se les distribuía a sus l~~ai~s ele trab~j~. Al finalizar sus contratos, regresaban 

nuevamente a los centros.de r~ce¡:>dión ; de ahí a los de reclutamiento. 55 

Una vez sentada~Jas bases:~~lac~erdo, se acordó que el registro y los trámites para 

la contratación de. braceros ~~1cib.a¡Ízara en la Ciudad de México, pues se pensó que de esta 

fomrn se tendría un 111~yo/:C:o~trol sobre las operaciones administrativas del programa, 

además de que se ab~orb~;í~ a.losrrnichos desempleados que habitaban. en los .alrededores 

de la Ciudad; a pesa!' d~ ~ue í()s·füncionarios .norteamericanos hubiesen d~seaclo que el 

reclutamiento se llevará a cabe:> en alg~na ciucl~cl del norte del país, el gobi6rit(). mexicano ··- , .· ' .' .•' ... _· .,- - '. ' . '-,- ' ,· . . . ,- ,, . . .- . -- -

consideró que una oficina C:ercá de la;fr~nteraprovocaría un éxoclÓ d~ a~pir~l1tes haC:ia esa 

zona, atrayendo la mano de 6J~i ~~;e l~bornb~ en las industrias del nort~ ~ perturba~do así 

la economía nacional; de la ri-lis~'lla.1nanera, sería imposible col1trolar la salida sill contrato 

de los cientos que encontrarían·: más sencillo cruzar la frontera sin documentos;· que 

enlistarse en el proceso de reclutamiento. De esta forma, el centro de contratación tuvo 

como sede las oficinas de la Secretaría del trabajo Y Previsión Social, pero ante Ja.gran 

afluencia de aspirantes se optó por trasladarlo al estadio Nacional, en la coloJi~ ro~a, y 

más tarde a la ciudadela, en la zona centro.56 

Como se ha mencio~rido el primer centro de reclutamiento se abrió en '¡i'cit1dad de 
'-; . •', ' • .. -. ' -- ·_, 

México; sin embargo muy pronto surgieron dificultades para los admirÍl~tr~db~es del 

programa en nuestro país, porque el número de aplicantes excedía con ~J6!io al: ele los 

aceptados. 

Algunos reportes de .. la prensa informaban sobre las · mucheduní.bres que 
~ . . 

"invadieron" 'la s'eé~et'aria del trabajo a los ocho dias de ·que sé ariüncfara ptlblicamente la 

ss Morales. Op cit., p. 105. 
s6 Scruggs. Op cit., p. 195. 
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contratación: "el primer día se habían inscrito• 104; el segundo 211, luego 542 y 565; 2,018 

el pasado miércoles, 1,215 el jueves y el viernes 1,330 . .las colas alcanzaban hasta la 
- - - . . . -- -- - -- - - -- ---e ' -- ---

esquina de las calles de López y laAvenida Juárez, y los solicitantes llegan a la Secretaria 

desde las 4 am." .57 

En 1944°~1;-~p~e';;~a.~r;;p¿;fí¿·~ q{¡~ ~16.ooo .hombres hábÍ~-~~icio~~ó~·tratados y 

aproximadamente 30,000rechazados. Juritos hacían m;a p;blación flotante ~n Ja Ciudad de 

México de casÍ 50,000 personas. Estos llegaban de todas partes del<paí~, sin recursos ni 

facilidades. DonT1ían en p.arques y vivían de la caridad pt1blica. Así, en 1944, cancelado el 

primero se abrieron'nuevos centros de reclutamiento en Irapuato y Guadalajara y tres años 

después en Zacatecas, Chihuahua, Tampico y Aguascalientes. Para 19 5 O en Jos centros de 

Hermosillo; Chihuahua' y Monterrey se contrataban los trabajadores migratorios que iban a 

Jos Estados Unidos bajo el amparo del Convenio Braceros.58 

En el convenio no se especificaba el número de mexicanos que irían a trabajar a los 

Estados Unidos este país haría periódicamente su requerimiento a Méxi~o •.. el cual 

finalmente decidía su número. En los Estados Unidos, la administración de seguridad 

Agrícola (FSA) fue muy atacada por los empresarios agrícolas, quienes la acusaban de 

dificultar la contratación de braceros. Esta dependencia oficial, preocupada por asegurar las 

condiciones laborales dignas de los trabajadores, vigiló celosamente el cumplimiento de los 

términos del acuerdo·binacional; pero los empresarios querían que el programa para 

importación de mano de obra extranjera regresara al reclutamiento empresario directo. 

Al momento de· haber. sido. aceptados se Je entregaba un follet~. a los braceros para. que 

conocieran su derechos y en que forma iba a trabajar. 

2.8 LOS PRIMEROS EN IRSE ·· 

Las primeras contrataciones se hici.eron en !'a.Secretaria .del Trabajo y previsión 

Social, pero ante la gran afluencia de aspirantes se optó< por trasladarse al Estadio Nacional 

en la Colonia Roma y más tarde a la Ciudadela, e11·e.Lcentro de la Ciudad. Los primeros 

pasos para la contratación iniciaban con los pe~imentos por parte del Gobierno de los 

51 Roberto, Lozano. los trabajadores migratorios en Blanca Torres Ramírez, Historia de la Revolución 
Mexicana tomo VII. México en la Segunda Guerra Mundial. Período 1940-1952, vol. 19,México, El Colegio 
de México, 1979. p. 251. 
58 Galarza. Op. cit., p.52. 
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Estados Unidos y las autoridades mexicanas se encargaban de determinar el número de 

braceros que podrían ser contratados. En el centro de reclutamiento, _el aspirante una vez 

que había constatado su ciudadanía mexicana, debía probar que estaba ~pto y sano para 

desempeñarse como bracero agrícola, de manera que era entrevistado por representantes de 

las Secretarias del trabajo de los dos países, quÍe~~~ ~erificab~ri'-(}ú;;Ii¡)ersoña~ri-C:l.iestión 
tuviese experiencia en el trabajo del campo muchas veces por medio ele pr,egurÍtas de ciclos 

agrícolas, cosechas técnicas, etc. y revisando las maÍlos. del. c~ndidato.presentaran las 

callosidades propias de quién desempeña estos ti'ábajos se som~tÍa~ aui1' exan1en medico 

donde se comprobaba si no tenían sífilis y tÚberculosis y apli~an vacunas en contra de la 
. .- . ~-· . 

viruela. Los candidatos debían luego ser "desinfectados" por lo que desnudos, se les 

rociaba de insecticida: Finalmente, si la persona había probado_ estar fisicamente apta para 

ser contratada; s6;Í~ exte~díayn certifl~ado firmado por autoridades de Salubridad Pública 

de México y del ServiCio de sanidad Pública de los Estados Unidos.59 

Los braceros eran llevados en ferrocarril salían de la estación de Buena vista en la 

Ciudad de Méxi~o. El vi~jeles permitía organizarse en grupos para tener un representante, 

durante el trayecto iban aéompañados de personal de la Administración de subsistencias 

bélicas al llegar a la frontera eran transferidos a trenes estadounidense y de ahí a su centro 

de recepción. Una vez que estos abandonaban la custodia, ya fuera en la frontera o durante 

el viaje hacia el norte las compañías ferroviarias o los contratistas asumían las 

responsabilidad de los trabajadores. Ya en Estados Unidos, los distintos grupos eran 

distribuidos en las asociaciones de productores agrícolas, en donde los granjeros acudían a 

recoger a los trabajadores que habían solicitado. Los primeros braceros llegaron a 

Stockton, California el 30 de septiembre de 1942 para ser empleados en los campos de 

remolacha. Los siguientes grupos, fueron enviados principalmente a los estados de Arizona, 

Washington y Colorado. Robert C. Janes nos da cifras de registros oficiales en donde 

trabajaron los mexicanos.60 En los años siguientes California continuó siendo el principal 

empleador de braceros contratados, 

59 Janes. Op cit., p. 7. 
60 Jones. Op. cit p. 26 Estos registros oficiales que presentó a la Unión Panamerica arrojaron los datos 
siguientes en 1942 fueron traídos a los Estados Unidos 4,203 braceros agrícolas, 52, 098 en 1943 y 62, 170 en 
1944. 17,222 de estos trabajadores laboraron en el país el 1 de enero de 1944 y 32,549 el 1 de diciembre; 
46, 751 habian sido repatriados durante el curso del año. El contingente más crecido en un época dada fue en 
julio de 1944, mes en que su número llego a 67 ,860. El número total de trasladado a prestar sus servicios en 
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2.9 El PROGRAMA BRACERO NO AGRÍCOLA . 

Al igual que el campo, la industria de los.ferrocarriles tuvo muchas dificultades para 
. . . 

operar, Compañías como la Southern Pacific reclamaban la demanda de transporte que la 
---=~'-==-.- ~c;:.,>=;-o:-~-~=~ -'-"-~~=--~=-::_ .;-=-~~~ ~'-- ~Oc-~----0~ __ ,_ -" . 

guen-a generaba y sumado a est_o, el reclt1tamiepto que.hacía eLejéi"cito de miles de 

soldados provocó que la planta labonilfuese-ins~iriciente yla ~fecti~id~d de sus se~icios se 

limitara. 

La compañía Southem Pacific Railroad fue la ~rlITl~ra en, hacer una propuesta 

fomml al gobierno federals~b~e. la ithportacion'i~~ trabajadores de México, para que 

trabajaran como peones de>víaeifun total de 600, y presentó al Servicio de Inmigración su 

primera propuesta para el pr¿gral!la de brac~rosferroviarios en septiembre de 1941. 61 

La empresa sostenía qt1e r6clutar trabajadores en México era el método más factible 

y lógico y, sobre todo, el que ofrecía mayores probabilidades de éxito para lo cual 

consideraba que la ayuda del gobierno sería conveniente. 62 Los sindicatos, en tanto, 

argumentaban que los bajos salarios eran la causa de la falta de trabajadores, pues 

comparados con los ofrecidos en la industria resultaban irrisorios, durante este período de 

gue1Ta aprovecharon la oportunidad para exigir aumento en el salario mínimo. 

La War ManPower Comission rechazó la petición de contratar trabajadores 

mexicanos. La Southem Pacific Railroad tenía que con1probar la escasez de p~ones de vía 

ahora por medio de la Railroad Retirement Board,63 para este''tien~pootra~cómpañías se 

vieron en la necesidad de solicitar un programa de bracero~r6J()g~!"rii~r~~. ·.·• 
' .- ' .. ' . '-- -:~ ~ - _, ·. . ' '-, --· ·-· ' ' - . 

Para mayo de 1942, cuando la línea fe1To~ia1ia irisistió dil 'sl.1 Cién1"arida, fa WMC 

dependencia gubernamental después de constatar ·-1~ c~re~tí~ de ~ano de obra. doméstica, 

aprobó tal solicitud y la delegó al Consejo de Ju~ih1ción de Ferrocarriles la (Railroad 

los Estados Unidos durante 1944 fue 62, 170 distribuidos en 21 estados. California fue el estado que recibió 
mayor número de braceros , el resto estuvo distribuido en los estados de Montana, Washington, Oregon, 
Colorado, ldaho, Michigan, Arizona, Nebraska, Minnesota, Wyoming; Nevada,UTHA, North Dakota, South 
Dakota, Kansas, y Wisconsin. 
61 Bárbara Driscoll. El Programa de Braceros ferroviarios Tijuana, Centro de Estudios Fronterizos del Norte. 
1985 p.14. 
62 !bid. p. 15. 
63 La Railroad Retirement representaba a los ferrocarrileros en su fondo de pensión y asuntos que tuvieran que 
ver con el fenocarril. 
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Retirement Board) la autoridad para supervisar el programa de importación de trabajadores 

no agrícolas.
64 

·-- _. •. • 

La Railroad Retirement Board después de estudiar la situación presento su estudio y 

las peticiones de las empresas ferroviarias de la escasez de m.an() de peones de vía para el 

mantenimiento de éstas en varias ciudades. Las medidas tenían--qúe ser inmediatas, se 

necesitaban brazos en un número suficiente, para el trabajo de conservación de vías y 

andenes y se indiCaba la dificultad de obtener cuadrillas adicionales para este tipo de tareas, 

debido a que. se' llabían alcanzado tales proporciones qt1e se hacía necesario obrar sin 

demora alguna. ·El informe presentado por la.Junfa.de Retiro ( La Railroad Retirement 

Board) arrojó lo. siguiente , el número de plaza~ vacantes alcanzaba la cifra de 98,940 en 

julio de 1944.65 

De ahí que el 26 de diciemb~e de 1942, Paul Me Nutt, presidente de la WMC, 

notificara a Cordell Hull, secretario de Estado, que la War Man p(),ve~.Comission 
autorizaba el. traslado de tres. mil trabajadores ferroviarios desde México, y especúlóque 

eventualmente diez mil más serían requeridos.66 

Al requerimiento formal que hiciera m1te el gobierno mexicano el ·embajador 

Messersmith, el 29 de enero de 1943 para la firma de un acuerdo relacionado con la 

importación de trabajadores para los feITocarriles. Ezequiel Padilla Secretario de relaciones 

Exteriores contestó favorablemente el 3 de febrero y, después de las negociaciones 

relativas, el 29 de abril entró en vigencia el acuerdo. El embajador Messersmith y el 

secretario Ezequiel Padilla, intercambiaron notas diplomáticas en la Ciudad de México para 

iniciar la operación del programa de braceros no agrícola. 67 

La War ManPower Comission fue la encargada de administrar el programa ferrocarrilero, 

pero este organismo delegó a su vez a la Railroad Retiremet Board las funciones de: 

reclutamiento, proceso de selección, entrevistas, y la distribución de trabajadores según las 

cuotas detemlinadas por la comisión. Como en el acuerdo de agosto de 1942, una parte del 

salario de los mexicanos sería depositado en un fondo de ahorro, medida que le garantizaba 

cierto capital al trabajador cuando regresara a México. 

64 Galarza. Op.cit., p. 54 
65 Jones. Op. cit. p. 42. 
66 Driscoll. Me voy Pa" Op. cit. p 108. 
67 Driscoll. El programa ... Op.cit., p 20. 
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La WMC era la responsable de estos depósitos hasta que transfirieran los fondos en 

el caso de los ferroviarios, fueron colocados en calidad de deposito en el Banco del Ahorro 

Nacional en tanto que el Banco Nacional de Crédito Agrícola guardaba los ahorros de 

braceros agrícolas, los braceros solicitaban el reintegro ya fuera por correspondencia o 

personalmente en la Ciudad de;: México se les entregaría el 10% que era parte de su fondo 

de ahorro. 

Se calcula que los salarios de los trabajadores; fe1Toyiarlos ascendieron 

aproximadamente a 63 millones de dólares en 1944 total que, se señala que alrededor de 

6,300,000 dólares fueron colocado en México 68 -·· ··: ·• - <>•:_ --. · -•. 
Las contrataciones se hicieron en el Estadi~ ;¡¡dional,\los _primeros 6,000 

trabajadores no agrícolas llegaron el 1 O de mayo de 1943.·La ;¡ayoríride los que arribaron 

entre mayo 13 y junio 15 fueron destinados alas sigllienteslíneas: 3;5ÓO al Pacifico del sur, 

2,200 a la Atchinson, Topeka y Santa Fe y 300 a1Pacífico.o66idental. En agosto de 1943 

eran 15,360 los mexicanos que se encontraban trabajando.en los ferrocarriles. En abril de 

1944 ya eran 36,000 y en 1945, 80,237 más de Ja mitad de ellos en el Pacífico del sur y en 

el Atchinson, Topeka y Santa Fe. En este último año un total de 35 compañías ferroviarias 

se beneficiaban con el trabajo mexicano.69 

Con la rendición de Japón el 14 de agosto de 1945, se dio por concluido este 

programa de importación de mano de obra no agrícola que dirigiera la WMC. Esta recibió 

instrucciones para dar fin al reclutamiento y evitar que se firmaran nuevos contratos. 

Aquellos mexicanos que ya hubieran firmado el suyo para esa fecha podían ir a los Estados 

Unidos todavía, lo que significaba que sus contratos expirarían hasta febrero de 1946. 

No obstante la tem1inación formal del programa, el proceso de repatriación fue muy 

lento. En febrero de 1946 todavía existían en Estados Unidos miles de trabajadores 

mexicanos. Se argumentaba que no había medios suficientes para r~patriarlos con mayor 

rapidez. Pero la verdad es que no existía urgencia alguna para, que sálieran. los mexicanos: 

la contratación se intensificó una vez terminada la guerra. Cuando .muchos contratos se 

renovaron de ilm1ediato. Fue hasta el verano de 1946 cuando salió ~l ¿ltirn6 mexicano. 

••Janes, Op. cit., p. 42. 
69 Morales, Op. cit., p. 116. 

40 
-- ---- -- --- -------



Capítulo 3 Entrevistas a Ex-braceros 

El presente capítulo se ocupa de estudiar la forma en que algunos de los ex braceros 

partícipes de estos acontecimientos recuerdan sus experiencias de trabajo dentro de los 

Estados Unidos, que los impulso para contratarse y sus vivencias estando lejos de su patria. 

3.1 ENTREVISTAS A EX BRACEROS FERROCARRILEROS 

Las entrevistasrealizadas fueron a ocho7x bra.ceros. cinco que trabajar<?º ?n el Programa 

agrícola y tres enef Programa NO AgÍic61á en l;s ferrocarriles. fue una rrií-tuna haber tenido 

la experl~ncia/~e ~1~Ü~~tcol1~1I~sy ·a c.~mtinllación s7 e~plÍcaJo q~7-_~Il~~~C:é>l~entaron y 

todas su~·experÍen6i~~ t~nfü~m~~~~~.c6m6b~en~sy queles • clejo 6ii~~b~r.trabajado en 

Estados U11Íclo~~aj~6;1e_plan.:.· 
· · El sefi.0{1llin s~id~ña 'nació eil JaCiudad de México &ri-~i~fíc{d~_i 925?0 .En el año 

~:~~~;fü¿,i"~~"~1 i~!t::;,~~~~1j:~~1~*iJ~f lf ff J!i.~~!fi~:~é~:;:ó yd:: 
presentó en Ja óficina de• cémtrataciones en ¡¡\ Ciudad Cie'Méxicc{ Recuerda que fue en la 

···. _,.. ·.· ·--' -, •·e .. ,.' - ... , .. '- ·-.-;,- .. ·"·"'.' , .. _· ·.·- . "'-'.···' - . -_·.· ., 

calle de LÓren~o Bóuiuril1i.'ciónde salía ük t~~i:i "itu~ -; ¡¡.;¡¡·h~¿¡a· CuaÜtla, Morelos. Al 
·.-, .. -. ·.. - __ . -- - - .. - -.- _- .... -- _. --- - '. - .·.-.-:-_,- -·,-·. ·-_-,-, __ ·, ,____ - .;--:•-·,-,- ''" ---~-: : --·' - '- ·. -

mome11í& de11~~ar-: al:'ceiid;)~'cte·cC>ritratÜ~i~n§ef~nB_onfró:'·córl·ini.1es ·.de aspirantes, así 

después de rnuchos'tiel11po dé f:sp~ra fue,eiltre;:yi.~tado y pasó'el examen durante el cual les 

revisaban_cornpl~t~;h~~te 'i1:a~ti q~1i'ho' t~~ieia'll ~ü~íáfpié~das. Le dijeron que se tenía que 
; .: ~ -~--.-:-'- :~-'.··/<:·;·> ,-- >-··.~ -.~ .. ,.::;.·_ .. -_;<~ '::~·,_~, _,., ~ .-.-,:_· __ -~.--~'' ::._.::r:::~_,·· . ., :_< .. :~ ... -~:.:·~.;~,:.:·>!- ,__,:: .. _.. >_ ·-:: \· -.-· -.___ -

presentar a las 1ill.c.ocl~·1a tarde:2,c>~ s~:riú1~~tá~ri Ja es~~cióll de ·Buena -Vista. Pues sólo le 

dio tiempo· ele i.r.a ím.-éasá•én CÓyoacán; pa.raavisárle ásumadre Y .. a-su novia, la.que 

actualmente es su espb's~ cÚque se ibaa.l progr~;n'ilbraéerorío agrícolatenía la edad de 19 
' -~ . " . .. ,_ . . . . ·- -· -.: . .. . . .. - . . - -

años·. · ';'·· · ·• · !•::·· · '•':'/::.•, 

Llegó• puntual· a·IaéstaC:iónd~~13u~.pavi~ta. • ~uéI1ta .. que.·su'11oyialeprestó tres pesos 

:: :~~;~:~~t~1~b?Jf ~~~!~ª~~~~~~ti~~~~~~~~Si:S'.:~ 
70 Entrevista realizada al Sr. Juan Saldaña en la Ciudad de México en Agosto de 2002. 
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madera, la comida se las daban hasta en la noche. Por la mañana les daban un pan y café, y 

ya en la noche una sopa de frijoles en un plato de aluminio. Cl1.1Zaron al des.ierto donde los 

bajaron y los empezaron a fumiga~, •también les diéron rÓpa nuc:iva, qlle ':1º era regalada 

sino se les descontó de su primer salario; Eran miles a los qué desinfectaban. Cuenta que -----.i 
--- ---- -- -- ------·---- o-=_,; =-~_-,-_o--0-é==-==~---"---~·-=-'-=-"'=='--=--=-.;-.\=~-_;;"---~=--~~=''"""'-,=hL-o;-_--'oo,_"--'--= ~ 

fue una de las peores humillaciones. Lueg({ los subieron; yá, estando en territorio C::S 

norteamericano, en fe;ocarriies u~poco ~ejor~s· ru~bri~~!;itt~bt;~~. en e:1 año mencionado 25 § 
donde llegaron a las seis de la tarde del 14 de mayo de a11{10~-llevaron a donde serían sus ~ p.::~ 
do1mitorios, El cual era un gran gal~'~o~ con c~mas ybaflo. Lé~ dieron de comer había ~ ;:_.; 

cocineros mexicanos en este campo y los recibier.on connÍlÍsica; '.<i! 
~ 

El día 15 empezó a trabajar.en las estaciones Liberty y Pittsburg, donde arreglaban 
- . ' - ' . 

las vfas que estaban.dañadas o. les faltabándunriientés o clavos. Cuenta que por las noches 

tenía un trabajo extra llegaba al patio d~l ferrocarril una "troca" que los llevaba a componer 

las vías cuando se expandían porel c~lor)'. t~nían que ser regresadas a su Jugar. Durante su 

estancia no se quejó de la comid~·y~ 4ue esta no le desagradaba. También sufrieron 

discriminación, pues no podí~n' entrar, a las c~~tinas yen algunos centr~s COrrl~rciales. En 

algunos lugares había baños pal:~ los noriea~~d6,H()sbtros par~ los~eg¡-~~ }r'.~t¡-of~ara Jos 

mexicanos que, como élcdice"eran los pe~res''. 
Su horario de trabajo fue de 8:00 ~ a3:00 p1Ticl1a'nCi6 reg~esabari y~ la fr1esa estaba 

servida, se bañaban y después se salían a·pJaticar deb~jo de~uiJ.::árboLo .no=.faltaba quien 

contara cuentos o llevara Ja guitarra. El nmyo~doi-rloerafiÜpino: cuenta queerá~uy sádico 

a diferencia de los italianos que eran. más am~bl~~~ con;p;endían ~ej~~ aLrl"l~xi~;mo, En 

alguna ocasión se enfem1ó un compañero y el filipino lo' obligó a trabaja{:PrÓtcistamÜs pero 

nadie les hizo caso, y amenazaba que si se juntab~ un grupo seríaiÍlós regresados ~México 
por andar de agitadores 71 • C·•• ·: 

Los fines de semana Jos paisano¿_seibari ~Ja CiuéJ~d a ve/¡J~ÚduJá~étodas~ran en 

inglés otros ocasiones se queclabanene.lpafi~ defürr~~airú dond,e tl~g~bail;a .. veces gente 

de otras religiones o sexorevidorasa Ófre~~rs~s'~.frvicios,,lesde:cí~n.lascuarteronas. 
Cuando alguien se enfermabarriiaii'ci~~iJi ll~m~~,al cÍ6~t~:t, EÍ~ri día que salió de 

madrugada por merito le da Uila púl~~idt:··~1't#~baJgdé_:,Dori J'h~ cgnsistía' en irse con un 

mayordomo italiano a revisar la vía donde faltaran ~lavas; se iban por todo lo largo de ésta 

71 Nunca hubo inspectores y no tenían con quién acudir. 
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-·==-- --

y al llegar a un lugar se estacionaban y cuenta que había dos hamacas: la primera vez se 

sorprendió y el italiano Je dijo: acuéstate. ahí pa~a~a todo}:l día de~cansando el recorrido 

era muy bonito salían de Pensilvania y cruzaba por ~1 río CJhio ya en Ja t~de se regrésaban. 

El trabajo para.la.Pensilvánia Railroad donde-lleg~batrenes-de.·pasaje~~s provenientes de 

Cuando terminó l~guerra laslocomoton1s empezaro.na.silbar.y asonar campanas. 

Cuenta que era~ un rnideio, él se sorprendió y'füe a ~regun~a~>alfriá~ordomb que pasaba y 
' .· .. , ·- ' .- ' . . ' -. " ., , ' 

le dijo: es el fin de)a guerra. Despllés vini'ero"l1 'días 11{uyjris~es, ya que ppr esa estación 

pasaban· muchos soldados . que. venían de. Jos• c~p6~ ·de batalÍ~ )' re~C::~~b~:n ·mutilados de 
- ; . , ·' ··. •, . , ···,e,· -· .-.·, . . - '· ,· ·.,,, ,_,. ·¡, 

todas partes del cuerpo con cicatri6es en Ja"ca;~.L;s•ITiexi6~11o~)e~·r(:)g~laban cigarros y 

ellos a cambio les daban cosas de Ja! guedá.: C~~nta ~u~ ~ él~le clie~~~ :\ma~ botas que le 

duraron más de ocho años-,.Á.l· tédi'l.i~~r sh contrato se regr~~ó ~ :M6J(iC:o', muchos se 

quedaron por allá, él ~egresb pbr •La~edo; . ÁJ cmzar ·la froi-itera· e~- ~¡ río Bravo, la 

locomotora ~mpezó a siÍába~ ~Íet~. ~ecé~ y. se pusieron carita/ Ja.6~~~iÓl1111ixteca. Muchos 

se llenaron de alegría al regresar a su patria y hubo quienes hasta Boraron de emoción. A 

su regreso a la Ciudad de México empezó trabajar en una fábricádonde hacían impresiones 

en celofán y un año más tarde contraería matrimonio. 

Lo que más Je agradó del programa fue haber conocido los parques de diversión y 

los zoológicos y Jo que más le disgusto fue la discriminación y el 10% de su trabajo q~e a 

la fecha no se Je ha regresado el señor Juan Saldaña. Actualmente es el coordinador de 

exbraceros en la Ciudad de México. 

El señor Nahúm Mosso Calleja nació en Tlapa, Gueri-ei(), en 1935.72 Trabajó en 

Puebla en un ingenio. Quedo huérfano y tenía cuatro hennários/n<:>'•tell.íaii ni para comer . 
. ·- .. -··e' -:;._···>f' 

Después de trabajar un tiempo en el campo decidió venir a JaCiu'dacl d~ México trabajó en 

la casa de Ezequiel Padilla, quien fuera Secretario de ReJ~dfonesExteriores, después de 

unos días Jo llevó a trabajar a Ja Secretaría, donde.su fül1ciól1 al principio fue la de 

elevadorista. Después Jo cambiaron al elevador. diplomático; en alguna ocasión Je comento 

al· licenciado Padilla· que ·él· quería irse a· tr~baj ~< aiJ()s EstadÓs ·· U11idos; .. el secretario· Je 

contesto: " Te vas a morir de frío'', pero el tenía las ganas y el anhelo de irse a probar 

72 Entrevista realizada al Sr.Nahitm Mosso Calleja en la Ciudad de México en Agosto de 2002. 

43 



Capítulo 3 Entrevistas a Ex-braceros 

fortuna. Así fue como el secretario le conslguió una carta de recomendación, ya que no 

contaba con documentos . 

Se fue a contratar a Ja Ciudadela: donde le hicieron examen medico general. 

Recuerda que hasta una muela le mandaron sacar, los médicos eran americanos. De ahí 
oo--_-=-o -=o:O """""-'---=- =- '------"= -=~="-

junto con Jos demás. contratado.:s se fuc:;ronQuerétaro donde les dieron su ~ontrato y pasaron 

dos días. De ahí a Estado .Unidos cruzando por Laredo. Cuenta que encada pueblo o 

después de determinado ti~ínpo Jos iban bajando según un regi~tro.AéJ:le tocó bajarse 
.. . . -~" '. -

hasta Pórtland, Hegaron un 24 de diciembre "hacía un frió enorme,, aJs<>'b~jo cero. De ahí 

se fueron en dos "trocas" a sus lugares de alojamiento, do~de• ya ·h~bíá.'más o menos 

cincuenta mexicanos. Les dieron muy buena bieriveÜÍda; en el :res'taura~te, también las 

literas eran buenas y muy limpias. 

Al otro día llegaron los de la compañía de ferrocarril~~> N()~w'est Pacific Railroad 

que les proporcionaron ropa botas y orejeras para ~l frlo:Id. conlida.siempre estuvo lista y 

eran buena. Su horario de trabajo de 8:00 am a 5:00 '~11,.: Eni:l1 peo~~s de ~ía y tenían que 

montar tramos largos el trabajo, era muy pesado;;per~:tenían una hora de descanso. Ahí 

comían. el "lunch" que les preparaban. Po~ las noC:hes t;!ibajaban tiempo extra: con una 

escoba de alambres tenían que quitar la nieve de las vías donde se enganchaba al tren se 

abrigaban muy bien, le descontaba un dólar diario .de comida, el comedor se ubicaba 

enfrente del é dormitorio, a la comida muchas veces le ponían picante "eso me gustaba". 

Él firmo tres contratos de seis meses ·cadaunó y.al finalizar la guerra ya no hubo 

trabajo y los regresaron; El fue muy feliz, por lo que me pude dar cuenta, ya que como dice 

"yo me fui por la aventura" no iba con afán de los dólares y al parecer lo trataron muy 

bien. En esta ciudad no sufrieron actos de discl:iminación: podían ir a Jos bailes e ir a tomar 

cerveza; los fines de semana iban Ja feria dC>ncte estaba la rueda de la fortuna y Ja montaña 

rusa, le dieron clases de inglés lo más ·bá~ico pero •aprendió algunas palabras y a 

comunicarse, de vez en cuando iba un· sa6ercl()ie a: oficiar misJi: •Asifüi~'iUotenian pases 

para ir otras ciudades en la línea de fedcic~~iLContó slis an,écdotas; é::lejoven en las 

tabernas y con las gringas le preg1mté si•mandó dfoer~ycontestó ''no mande nada me fui a 

cotorrear". Cabe mencionar que el centro doné:!'; ~llos·esiib~ri t~nía\,·~pof~asiri~, y ·radio. 

Comenta que escuchaba la XEW y contaban con buzón para mandar cartas a sus 

familiares. 
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Al terminar la guerra fue una gran pachanga todos se abrazaban y se fueron la plaza 

a celebrar el regreso a México muy contento. Con el dinero conseguido se fue Acapulco 
e - -- - - . ..- .. - ' - -- •• 

por un año; después regreso a la Ciudadde México donde conocería a su esposa. Trabajo 

más de 30 años en el restaurante "El Taquito". 

El señor Arnulfo Caballero nació en México D.F. en el año de 1922.73 Cuando se 

entero del programa vivía con su esposa y sus tres hijos en el norte de la ciudad de México; 

a pesar de ser albañil de oficio y de haber trabajando por varios años con los familiares que 

le enseñaron el oficio, en 1944 se encontraba desempleado y con la necesidad de sostener a 

su familia, situación_ que lo motivó a buscar un contrato como. bracero: "pues no tenía 

trabajo y me _animé a ir a ver cómo estaba la cosa, y me dijeron que sí me presentara para 

un examen médico." Sin embargo, esta no fue una decisión ráci!<;-uesla misma familia que 

lo animaba a buscar un trabajo temporal en el extranjer<;>,)b 4etenia en el intento: "yo 

decía: ¿pues cómo le hago yo con mi esposa y mis hijos? ... rlO sé si iría a regresar porque 

decían rum~res de la gente que eso no era así, sin() "era par~ enganchar a la gente y 

mandarla al Pacifico a pelear." Aunque sus tem_o~es aITi¡J1()r~~ºl1 ~n poco al ver que la salida 

de trabajadores era realmente para "ocuparlos 1J~~r~s"d~1 per;~~al que salía a la guerra de 

allá ... ya fuera al campo o a las-ví~~-d~l f~~;d¡;;il.Elseñor Caballero recuerda que se 
- ; . - ~-·. ' '•. ' ' '· . . . .. 

enlistó sin estar completamente>segurode c~álé~ería"c~u:suerte: "me decidí ahora sí que 

jugándome un albur .. y me animé,rne hice d~}al~; .•• Y así se dirigió al Estadio Nacional 

con el fin de iniciar sus tramites.de contrat~ciÓn,:iíiisn1os que concluyó en Querétaro; de 
. ---~~~ - . . 

aquí partió el tren que lo llevaría a California para unirse a las filas de la empresa 

fetToviaria Santa fe, Topeka and Atchin~oJ.1>. .. ·. . 

El señor Caballero fue emplead() ~n los campos de trabajo cercanos a Richmond, 

Madera, Bakesrfield y Tulare todÓs éÚ()~ ~~ ~Í~'~trido de California. Recuerda que el trabajo ·- ' . ' . .. . .. '·-~.·- . ; . . ... -. 

que desempeñó en estos lugares 't-io le p~~ediÓ'pes~do, dado que él como albañil conocía 

bien el manejo del pico y la pala, los i~~-¡rii~~~tb"s riiás :Usados por los peones de vía en sus 

faenas. Describe con sumo detalle y.co~'lb~;téc?hicÍsmos propios del oficio las diferentes 

tareas que llevó a cabo en el manteriÍ11Ú~hi~~d~ ~í~s-y en el taller de máquinas donde laboró 

73 Entrevista realizada al Sr. Arnulfo Caballero en la Ciud~d d.eMéxico en Agosto de 2002. 
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los últimos meses como aguador y lubricador. Admite que a pesar de que este trabajo no 

fue una carga para él, antes -de enlistarse _como bracero le_ JJ.reocupaba que lo_ enviaran a 
- - -· - - - - - - - - - - -

trabajar a los campos agrícolas, pues había es~uchado íds riimC>res en tomo a lo pesado que 

eran las tareas ahí ejercidas, com~ en el caso del desahije de betabel: "ese era mi temor de 

i~ r;a;~~~¡y¡;;-<l~I~~-,q~~ ~;cg;~~b~1T<l~-_-;:1~ ~;~ii"ó-~~t~1;1T;;-~b;;i:-5-;¡~ rCiri;{~ ci~ ~l.lrri~i ~n to.:. 

decían que había Ul~OS que no pÓdí~ lJri11cm:,;, no brfrlcár, sino levantar el pie para subir del 

piso a la banqueta". 
.. ··,' 

El y s~s C:ompaflerci~ do~í~n. en fos l1~Ísmos carros d~l ferrocarril acondicionados 

con_ literas que él r~C:u~rda ba~t'~nt~ l~cól11odas .. La comida sin· embargo, nci ·fue fuotivo de 

queja en esta sección, pues t~n i,iriceromexicano había sido designado ~()lTIO c~cil1ero. En 

sus ratos libr~s, elseñor Caballero aprovechaba la Oportunidad' pÚa~escrlbihe a:si.1familia, 

enviar sus giros a México y en ocasiones incluso visitar las ciifrlad~s afo4añ~s .. Recuerda 

que muchos de sus compañeros pasaban. largos ratos en las ca~tirias m~s 6e~c~nas, ~n donde 

nostálgicos bebían y lloraban junto a la sinfonola que tocaba 6an~i~11es:rrie~ic~ri~~; él nos 

dice que personalmente estas escenas.le producían gran tristeza puesle hacíán pensar en su 

esposa y sus hijos, por lo que trataba de evitarlas. 

·En su relato, señala que su relación con los mayordomos transcurrió en general sin 

grandes dificultades, pese a que algunos de ellos no se portara especialmente amistoso con 
- - - . 

los braceros y se dirigiera a· ellos de manera irrespetuosa: "porque era el que más le apuraba 

a uno a trabajar";y aunque no descartara la posibilidad de que en algunos otros lugares o 

compañías los braceros no hubiesen tenido la misma suerte, él afinna: "al menos yo no 

recibía tan mal trato como lo vi con otros compañeros". Él no recuerda ninguna queja 

especial, pero si señala que el miedo a ser enrolados en el ejército no desapareció al llegar a 

los Estados Undidos sino que en momentos se acrecentó, pues él y sus compañeros 

continuamente observaban los aviones que regresaban destrozados de los frente de batalla: 

"entonces era el temor de uno de que a la mera hora ... pues qu~ le: dij~;a.¡~ a uno: ¿saben 

que? Vamos a ir mas adelante, súbanse, pero no .... no fue así". · 

Nos dice que en sus visitas a los Ángeles algunas persónas mostraban cierto recelo 

al ver a los braceros dentro~de las tiendas lo cual él tribüye pnri~ip~linetit~.a que muichos 

de ellos llevaban sus ropas de trabajo sucias; p~~o ' en s~· 6pinión, este era un 

comportamiento erróneo por parte de los ciudadanos del país en el que los braceros estaban 
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cooperando. "unos si saludaban, otros no... pero pues uno iba en plan de ayuda de trabajo, 

verdad, y pues como que no" . Por esto mismo, su interpretación del buentrato recibido por 

otros norteamericanos en general se relaciona con el hecho de que en su opinión, los 

trabajadores mexicanos cumplían con una misión especial: a pesar de qm: epos percibían un 

salario por sus labores, el trabajo de los braceros servía ~r1-p-ropÓsitci
0

~d¿º~YG'ct~r a los 

Estados Unidos en tiempo de emergencia: "aunque le pagaba~: ~- u~~; - andaba uno 
. . -

colaborando. con sti servicio de trabajo allá". - - - -

Esta situ~ciÓ~ dio lugar a que en opinión del señor CabaÚer6: los empleadores se 

mostraran muy satisfechos y que decidieran renovar· su ·contrat(>_y.el-d~6tro compañero: 

"estaban contentos por el servicio que había ido uno a pr~star verdad, aü~~u~ no fue uno a 
' -. - - ., ·' __ ,_ . -~· . - . - - . - . , -

la guerra" "lo que me desagrado más fue que nuestroclii1~tl:> ia~dabari en p~garlo y a veces 
-· " . ,- ~,;_ : ,..·. ·.\' ... - -- _ .. , - - ,_ . -" ~ ~-- .,:• .. - -

no teníamos ni para un refresco". El señorCaballé~o:sabía :Ué terminando su contrato de 

seis meses no habría oportunidad de renovarJci-má~;I>~es'p~;aéJ estaba claro que el fin de 

la guerra significaba el cese de las contrataC:Ídn'~sd~ b~~é~~6~: ''S~ tem1ino la guerra y se 

tem1inó el trabajo para el mexicanoallá'.}'.74< ·~ 
A más de cincuenta años de',dis!an~ia; ~l;_sefí~r;g~!J~llero nos dice que su trabajo 

como bracero Je dejó varias satisfacciolles,erÍtré eúas éJhab~r podido conseguir un empleo 

que le permitiera sos~en~r a su famili~, ~¡'h;b~r'padÍdb'.·6~~ocer Jos Estados Unidos y el 

saber que existían otras cultÚras; - . 
' .. \-·_'/.'.- « .. _ -,. >-' • ·e,_·.·:, 

3.2 ENTREVISTAsÁ~x-BRACERos AGru2oJAs · 

El señor Eliodoro Martínez nació en el poblado ,de Metepec, Hidalgo en el 

año 1933 75
, y compartió conmigo parte de su experieni:ia corrió bracero, dejando. su. estado 

... - . 

natal por ahí de los años cincuenta busco trabajo en la pfallta.de Luz de Necaxa. Quedo 

huérfano desde Jos 13 años y tenía familia c¡ue mantener.:Allí trab~jo en muchas cosas 

como bajar madera de el camión que venía de Lázaro Cárdenas, pero era un trabajo muy 

74 Como se sabe las contrataciones continuaron de hecho hasta el año de 1964 aunque sólo para trabajadores 
agrícolas. Sin embargo es interesante notar que para los trabajadores del ferrocarril era un hecho claro que su 
trabajo terminaría con la guerra. 
75 Entrevista realizada al Sr. Eliodoro Mart!nez en la Ciudad de México en Agosto de 2002. 
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arduo y muy cansado, ya que todo el día tenían que descargar el camión y por la noche 

comenzaba el recorrido~ Cuenta que ganababastantec bien, pero cansado. 

Por esa .época un ciCJÓ~azotÓ>a.Verac~zy se inundó todo PozaRÍca, p~r lo que 

decidió regresar a su tierra. Ahí encontró a sus primos y algunos familiares quienes le ,....---'f 

~ dijeron que si quería contratar como bracero', primero tuvo que arreglar su cartilla del 

servicio mi litar d~~ume~t~ que ~edían para poderse; .. e;1rolad6 en ~l pr;gr~a. Cuenta que 

al momento de recibir su cartilla se enteró de su verdader~ ~ombre, ya que todos le 

llamaban "Migu~l''.Después que le arregl().sus·papeks u~ amigo s~ fué para Irapuato, al 

centro de contratación donde cuenta que era· u~ mimdo de gent~ el fue te~tigo de lo que 

comenta Ernesto Galarza en su libro;Mil~sde ~~pi.rant6~~enía11 d~ todos laclos, se encontró 

con una ciudad sucia, llena de asquerosid~d~~A~'.tó'do'tipo,·no t,enían donde quedarse no 

había pa' comer y bueno esafue suprinlera impresió~ cuenta quedurante el programa se 

manejó mucho la contratación por medio .de. !Ós co~~~clr~zgos, ya qti~. d~Jos estados se 
'· .. . ' ' .. ·, - ...... ' . ,, . -:' . -.... 

mandaban listas. con gentes que podían ser aspirantes, pei~_estas listas al ;llegár'al centro de 

contratación muchas veces. las rompían y los 'asplr~nte~; JiÍilás:;el"~ri Ú~iri~dos.Los que 
• - ••• ·,.·,·-· - •• • •>< »· ·".. .. . . -- ' 

hacían las entrevist~s eran americanos y sus ayud~t~~ efari lh~~i¿a~ó~ :í~~ ericl.1e~~ban, les 
· ' ' - - " •e:·•;• .. 1-7 ::--·.·---~:.-';.··y::•~··'- ·_, __ ...... ,~ -~:.; .,,:'~··/'.-'.•'." :.• 

revisaban todo, checaban también su ropa. Dice que los' que Úev~~ari san~alias. ;cóuaraches) 

eran mejor vistos que los que iban bien vestidos, ya ~ue en'~eida<l ~ra geflte del campo la 

que necesitaban 76
• Les preguntaban por los distinto~ cid~s agiíÓÓÍris·~~;'a\,e~-' si· sribían •en 

que mes se sembraba Don Eliodoro y sus y familiares no pasaron 1~ pruebáy füeron 

rechazados, al día siguiente se volvieron formar y de todos s~1ó?e1' ~as6·Já,p~eb·~. IOs 

transportaron a Hem10sillo y de ahí a Nogales en el furgón ibancor/Ültióíio'.cafor sin córner 

llegaban cansados recuerda que fue en la noche cuando llegaron no~~b~ ~i ~r~ no~Íembre o . '. ·, ,·. ,~· .. ~. -·.: '"• . ·' ·.,.·'·' . ' ... ·.· 

diciembre cuenta que eran tanto el frío que él llevaba una cobijit~lie~Íla p~r'sli ITI~inacita 
que le dio al salir. Ahí pasaron la noche recuerda que se tiró e?'.el ¡Jiso:~~;~~~-~~risado que 

venia esto fue en la estación de tren al otro día les revisaban l~s&C>Ú1fii:ht~~'s~c6nt~~to la '· . .,· .. 

identificación I-100, de ahí los lievaron a un ca111po de coii~~~(i~cÍÓ1~?~~rid~le~'hiC:ierón 
una prueba de rayos x, y cuenta que les echaban un polvo''.í,¡ai{C:o·_coll J:;nifcie.rihí eran 

transportados ª ün centio-<:I6 rec1~farniento enNag~1es, 'Ai!i:io~'i ;·áhí'i1e~ai5~~'.1ds:1c~pataces 

76 A mi parecer eran los mejores ya que conocían el campo y eran los que más fácil se les podía ordenar, sin 
que pusieran excusas. 
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el esperó tres o cuatro, el nombre del campO' era el campo "Estrella" su patrón se llamaba 

Keiis Abbot, ahí se empezó a hacerse de amistades el cual _era un campo algodonero. El 

patrón les dio un cuarto que ocupaban 20 personas . ~l ba~o se enco~traba afuera y este 

campo tenia comedor pero ellos tenia que despertarse muy tem;ra~o para pode~ hacerse de 
- - - --- -~-.--"""'"----=-o---- - --~·--.-=;o-':o;;_.-=o-- ---~-;=-~?-~-;-~.-';-:-==~~'='-'~=-~'~_-0=:_-c...,..---,,_3-_'.o~:;-o,,--_"º"~--'-~==-:-'- ---{-_ __;.....:,...--,-_-=-

comer ya que. todo el día se iban· al. trabajo>Al tenninar ia temporada de pizóa de algodón 
•• -_ - - --- _, ~ .. - - - ' - o _-. . - ---.:e_ . -" ... - - -~- - - - • - .. - . - • -

se quedó en el campo solo seis meses, sin riada q~e.hacer; si~ más ~sa rilé: su pri~era etapa 

de bracero. 

La segunda vez fue contrat~do en Empall!le, s'~n~~~~, de ahíse fue a tralJaj ar al Valle 

del Yaqui donde cosechó el apio ~~Úvidad rriti.Y 'dura: ,;El .mayordomo era undesgraciado" 

era un japonés que los trataba com~ p'~rrós )'~ que no platicar ni distanciarse un momento 

de su trabajo. En una ocasión e¡jti'¡)oriés s.e pasÓ éieiisto con un compatriota y el japonés le 

Je asestó unos golpes. Don Eliodor~ se;: enoJo; l~ ~uería golpear pero se contuvo el japonés 

se enojo y los corrió sin embargo, ellos rio podían abandonar el campo pues este era tan 

desgraciado que los podía acusar de abandono de trabajo77 En ese lapso conocieron a un 

capataz de origen portugués y les preguntó que por qué no trabajaban, y le contaron Ja 

historia y se los llevó a otro sitio, pero después de un mes sin recibir sueldo, en este campo 

no les proporcionaban la herramienta necesaria y menos como el uso de guantes, pues la 

pizca del apio provoca que salgan llagas en las manos y se caigan las uñas. El recoger 

apio era muy dificil ya que salían todos llenos de lodo. Cuenta que muchos en la noche se 

quedaban dom1idos en el baño por el cansancio. En el dom1itorio sólo les daban una cobija 

no había sábanas no tenían nada en la habitación. Le pregunté si había iglesias y el sólo 

recuerda una en Arizona, donde una vez fue un padre a oficiar una misa para una primera 

comunión.· Y que hacían los fines de semana le pregunte: "durante los fines de semana 

jugábamos pelota" (fútbol) a veces nos íbamos en grupo al pueblo al cine o a vaguear por 

ahí. La mayoría de las películas eran en inglés. Sin embargo, Don Heliodoro no tuvo 

problemas para enviar el dinero su familia. El mandaba cada mes, cuenta que una.señora 

era la que le ponía sus giros en el telégrafo. 

Le pregunté si llegaban muchachas a ofrecer sus servicios en los camparrl~ntos, dice 

que había gente que se dedicaba a eso y recuerda que eran mU:y~gü~pas y';·inu~hos si se 

77 Se le pregunto al Sr. Heleodoro si hubo inspectores en el campo y el menciono que nunca los hubo. 
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metieron," pero también adquirieron enfemiedades venéreas y no los podían curar, ya que 

el contrato no contemplaba e.l pago para curar esaenfermedad. 

En su tercer periodo de bracero se volvió ir. a Empalme, Sonora, donde · lo 

contrataron. De ahí llego a un campo donde los capataces, l~s trataron peor que perros eran 
- - ---- ------ ---=-- Ce-_---= --- --===--=-= _o;_-cco;=_'7_0-oo_-_--c-.o-- -=_:_-,'.-'=-""-~.O-~--~.=----·· -- ., =--"='· -

de raza negra, estaban tan mal pagados que en el mayor de los casÓs no sacaban ni para la 

comida era un campo algodonero, un buen algodonero pfzdal:>~ de'l 5 a20 libras pero eran 

mal pesados. Después de darse cuenta de tanta~injÜ~ti~i~, éf y su_s ~~~pañeros querían 

poner una queja en el consulado, pero el negro n~ncalos~ q~l~ci ll~~~r ~ les rescindió el 

contrato. De ahí fueron regresados a Calexico, ccm' 4ri' ~~~d~lch col11o.unic6 alimento y 

jamás les dieron terminación de su contrato.· · 

Su satisfacción del. programa fue que.é'n Phci~í:iix'Afizoria c~riÓciÓ a Pedro Infante 
·- ' _ ; ___ ,. -_ ---=-__ ,:_,._ .. ---' _•..:- ·.·;,,.o-,:.·,_-_,:;., · ·-- _-,._e _·--C,c_ · -~ .--·:., _.- -_- '--·· 

cuando andaba de gira en un lugar Hámado ~'Azteca.~'Óiari~'lo visitaroiy contó que el 

actor era muy vacilador. Les recomendó m~~ho s~ ~~líc1{J'{¡~~···oavil~~~s'ry. la de "Tizoc" 

que fue filmada en donde Don Eliodoro trabajo en·-&~~·a:xa.:: /' 
Le agradó !a.tecnología en ·el. cainpo .)i:lC'.cia la.maquinaria que.allá col1óc¡ió lo. que 

más le disgustó fue el maltrato,yqúe nun~~tr~~ibiÓ~t~h~ióhfu'~dic~.· E:i~~s'Üüci'~do no le 

agrado y menos que le hicieran. la pi-Uel;~d~ lJ prcJstita'. _~ 

El señor Jesús Porras n~ció/en ui1.lapan,•'Mi~h6acán~eft 1926'. 78 El se entero del 

reclutamiento de.bracero.s por:u_ria'visita queJ1izo aii.t.(:.iudad deMéxico, tenía 21 años 

cuando se fue. Huérfano de Ínadre~~:Ün'pí-imo)e contÓ del p~ograma y le dijo "si vamonos 

que allá esta muy st~~e y'friir~bbÜito.•;:pi-(';l~i1tcJ~:I~i exámenes y los paso. Ya en el 

fe1TOcarril cuenta que !11t1cha ge;1~~ le p~~~untaba:si lban a la guerra y eso le daba mucho 

miedo ya que eram~1;Jove~. El s'~fíor porr~s contó•las anécdota del viaje: menciono que 

iban acompañados de gn1~g~ry que.si. tení~n un· a~cidente ya era responsabilidad de ellos. 

Una vez eriEstad~s U~idos, fueasignado a una granjade algodón, en Santa Bárbara 

donde llevo div.ersas tar~as, 6esde el surco de la tierra hasta la cosecha. Las condiciones de 

vivienda fueron buenas, aunquei desconocía las n.uevas técnicas de cultivo, pero ello no le 
' '_ ~-----

18 Entrevista realizada al Sr. Jesús Porras en la Ciudad de México en Agosto de 2002. 
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impidió salir adelante en el desempeño de su's labores, y pronto le redituó en lo que había 

añorado: un salario con el cual pudo mandar dinero a su familia en México. 

Recuerda haber tenido una buen relación de trabajo con sus compañeros y no haber 

sufrido nunca un incidente de racismo, aunque admite que existía una cierta desconfianza 

hacia los mexicanos en las tiendas, lo cuaJ en su opinión se justificaba por que las ''mañas" 

de algunos que entraban a robar dejaban un mal.concepto. 

"Los mexicanos no estábamos segregados en la forma en que Ío estaba la población 

negra, ya que en los lugares públicos se nos permitía la entrada jt1nt~ con l~~ ¡nglosajones." 

Es importantes señalar que para el señor Porras ~l trat'o que recil:Jierol1 fue digno por parte 

de los norteamericanos, tanto de los habitántes dé pueb!Os y ciudades,como de los patrones 

con los que laboraban sabían de su cond!ción de t;abaJadc:lrés terilporales que colaboraban 

en el esfuerzo de la guerra" pues nos dieron un lugarmáso menos.como debe de ser, no 

con discriminación, al estar trabajando nosotros estábamo~' por. una causa y no había 

problemas "Yo nunca tuve problemas con los patrones'',~()~·que ellos estaban conscientes 

de que necesitaban el trabajo que hacia uno; nada de ~~~j~ pÚ~i~ran peros a uno." En su 
- e •--·· ·"·';- ·-·· ,- •, 

narración es muy claro el papel que en su opiniÓ!i!tu~iel-oi{•·lo~ braceros en el. conflicto 
,•, •••• -•• - •• ,- ·- ~' .- f" ,_.,·e-::-··,~-- -· ''. •'' - ·_, ; . ' . ' - . . . 

amiado "aunque no agarramos las armas fuimos partede'.la·g;Jeri-a;'po~.la cllestión' de ir a 
- _· . . : ·:.-· _:_·_ '," '.' '-. -~!·:,.' -··:'·· -', __ ,'' . ·- ,;. '.: - -·· _:_ 1~, ... : •. < .. : . :-" '. .. ,-_ -· -:., -- . :, ... -,- . ·, 

recoger las cosechas, sembramos en parte lo 'l}'e podíámos y r:C:ogerfas'pára que se 

alimentaran '•los· "gringos'' nosotros.·• dtábamos 'consbiel1tes porq~~~.il161{1'~iyci"e~tábarnos 
también nosotros en pie de guerra, po~qtie e1t~barn~~ ~ná )! estáb~m6s (;riba}ando para que 

- - - - - :- ·. - .<:; -_ - ," .. ,. - ,'·2.' - "- - ---- _: - .: ' -- . ' ' - ,., .-,> - : _-.. ;,_:' - - ~-·, ... ::: _____ -::..· "'' · __ ' 

se alimentara el·pueblo nortearnericarlo, ~i.no esjp~r nosótros,"¿ qué·ib~n· !1:)1ác:~á. ¿quién 
les iba a"iev-llntar 0las ci~seCI1itS? · ~.;-;~ :_. , ·- ,_ ... --~:::~, .. '.--~:·:~::~ ··{-~; 

. ' . . 

El señor Porras contimió yendo a los Estados Unidos cornO: bracero una vez 

terminado el coriflicto-arrn~d~ § de 'liecho sólodejó de. en listarse cuaridci ri~ hubo más 

oportunidades de conseguir un c~ntrato, hasta la década de los sesent~.·N~ t~e d~ su interés 

trabajar en la Unión Americana sin'. el amparo de un contrato, pues ~~bht que l~ podría 

agarrar la migra. Contó que en la época de la guerra era más f~cú'.conse~1frtrabajo que 

después de esta. La oportunidad de haber trabajado en Jos Estados Úrlid.os durante los 

primeros años del programa Bracerole dejó al señor Porr¡s lln\e~ueiCÍC>:Úorgullo por 

haber tomado una decisión que en aquel momento parecía muy riesgosa, tal como él lo 
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indica: fue una bonita aventura. Regreso muy contento y encontró un trabajo e11 Ja Bimbo 

donde repartía pan . 

El señor José Pablo Miramontes. NaCió en Nomáx, Zacatecas,79>Jlego arcentro de 

contratación de braceros ferroviarios en Querétar6'. acoITl.pañ~do d~ una allegado de la 

famiJÍ~ con l;que ;; ~rló, .1ue~~~"d~-'lu6.esf_;-~~~;s~~~~~~;i~I;¡.;·~"su-~~f~n;ii1~res-ad6ptfvos ·· 
que Je permitieran ir con éi "al norte''. <:H:uérf~no y sin gozar dé un~ r6ia~iól1 '~specialmente 
cálida con sus parientes adopti\1os/a ;c:>s~ :Pablon~ Je r~ci difici1ctespedirse de ellos y partir, 

más como una aceptación pasiva de lo~< pJtin~s qtieotros habían·h~ci10 para él que como una 

iniciativa propia. A sus veiritiún a~~s. nÜT16a habfa s~Íido de su JÜgar de origen ni siquiera 
> . ·- '. . .· .. ·-·.·, •· -: •-'; - " ... -, , .. - ·: .... - . ' . . . . 

para ir a Ja capifalí:!eJestado/aúnqué por"Jos comentarfos qtie hacía la gente de su pueblo 
,' - ·-~ . .· ';. ' _,_ .. - '·, . ' .-._ :- .-.... ·,.,. -· . _. - . .·. . 

con algunaéxperiefi'.ciaÍ1'Íigratbí:i~;.eFsefi~iMirii.montes se imaginaba Jos· Estados Unidos 
> ·.· ,.- ·:,:;.-·---·····,lo·• ··-- '."';"";.·· .·. ,:;~ ._' • . ' ·-;-, . . ·- ' 

como "uha ciudad mt1y grande'' ''siri ca1~p¿•· ''allá oía yo a las personas mayores: que 

Chicago, que Chicagó si 1Tle\¡Jl1~gil1~b~·yo;~t1f:_ sería alguna ciudad como lo es, es una 

ciudad grande .. " 

El señor Miramontes obtuvó s~ ~6ntrato en Jos últimos días de diciembre de 1944, e 

inició su trabajo en enero de :i9¿¡.5; Él recuerda que en aquel momento el temor de ser 

enrolados como soldados era bastante fuerte entre Jos aspirantes, y que por Jo mismo "casi 

andaban rogando porque no quería irse", esta aprensión generalizada le causó un cierto 

escepticismo, pues él consideraba que no era posible llevar al frente a gente ~in experiencia: 

" .... y yo pues francamente dije: no pues eso es una mentira, dije; ¿a poco si yo no se 

agarrar un a1ma me van a meter a mi a ..... ? noooo, mentiras" 

Los recuerdos de su primer contrato como bracero éstái1 füérte1nente marcados por 

la novedad que este viaje Je significó; José Pablo fue emp}eaclo eb el: estado de Wisconsin, 

y sus alrededores; durante su estancia en esta regiól1'tWC, \~ ;J~6rt§nidad de visitar Ja ciudad 

de Chicago, Illinois, en compañía de otros braceros algl.liiosde Jos cuales habían estado ahí 

antes; en ese entonces él no sabía leer lo cual ha~í~ qJ~ ~F~~pl~rar Ja ciudad sin compañía 

alguna fuese toda una aventura; en su narración Úi pe~cib~ J~ de.sconfianza y temor que Je 

inspiraba Ja gran urbe: "entonces los ratos que nohabl~ con quién salir, salía yo así, y así, 
_-, . -.. -.\•e,,_:-;·--,_- . é : 

me regresaba. Me ponía listo, ponía señales.:. ¡yá mero ~éfijaba en los perros que vienen!: 
. -

79 Entrevista realizada al José Pablo Miramontes en Ciudad Nezalmalcoytl en Agosto de 2002. 
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no, pues es allí donde está un perro echado~ [ fuertes risas], ¡a poco todo el tiempo iba a 

estar el perro echado allí?!. Pero yo me fijaba _en cosa así." 

José Pablo trabajó e~ el misinocamp6 ferro~iki~ de la ··~ompañía Milw~ukee" por 

once meses;él recuerda que al principio los bracero_s e~tuyiéron inconfoffi1es. con. la calidad 

de Jos-_~¡i;;;~í~~~;~~~;¡~~;d;~~-;;ri ·.-;r~-;;;o-:~~-;;;~~~~ci~--ctic~~; ~~{;¡pü~-x:~¡;-e·sa~r-~cteTas 

constantes quejas presentadas· ante el •intérprete, Ja-situación 110 mejoró y el déscontento 

llegó a un punt<:l e~tre~o-'cu~ndb~varios de los trabaj aclO~is sé_ enfermarori d6I estÓJiago sin 

recibir ningu~~ atención por-parte delintéiPr6t6 enc~rgad~ de eÚos; esto-pro~o~Ó que un 

grnpo de bracúos, entre ellos el señor Mir~mon'te~ d¿cidieran tOmar la justicia en sus 
·. ·:· ,' .. ·-, 

propias manos y se didgieran él en una espec_ie- éie ultimátum colectivo; el incidente 

desembocó en la intervención de la policía y ·José Pablo, que había sobresalido como líder 

de los "quejosos'', fue aprehendido y llevad6 ala cárcel por unos días. 

Lo anterior nos deja ver un momento de choque entre algunas costumbres de los 

trabajadores contratados y la cultura. norte~m~ricana: para los bracero, y en particular para 

el señor Miramontes el camino más viabl~fue solucionar este conflicto sin mediación 

alguna. Ante la indiferencia del inté~;~t~ que les había sido asignado en el campo de 

trabajo, no había más remedio que actuar directamente, pero en el contexto norteamericano 

Je costó un inmediato arresto. El asunto se complicó cuando se descubrió que el señor José 

Pablo cargaba con una daga que había comprado en Estados Unidos, a pesar de saber que 

cargar con una arma blanca estaba penado; pero tal como él lo- explica: " .... impuestos a 

como acá, acá uno si carga con su daguita, su cuchillito,do que sea, y ese día Jo traía" 
~ ' -

Después de pemrnnecer en la cárcel por tres días, la presión qué ejerció un grnpo grande de 

trabajadores sobre el intérprete logró que este.últi111() ~e.encargara de la liberación del señor 

Miramontes; él señala, sin embargo, que a pesar~cle_~st<;: incidente la calidad de la comida 

no mejoró en mucho. - -- -·-· 

José Pablo recuerda con detalles Ias';aen~s q~ie reaIÍzó como peón de vía, y de 

acuerdo con sus memorias este trabajo no fue ·excepcio'nalmenté extenuante, pues según 

señala, en México los campesinos como él estaban ••ifT1buestos ~trabajar", y en México su 

trabajo era incluso más pesado: " aquí SÍ era frlegaclescleqÜ:?~~le el SCll hasta que se mete ... 

y en el campo, pues en el campo si se trabajaba ... " mientras que las jornadas en el 

ferrocarril eran de ocho horas diarias, y con descansos _todos los domingos. José Pablo 

53 



Capítulo 3 Entrevistas a Ex-braceros 

recuerda que su salario como bracero no era 'Una gran cantidad de dólares, pero Je permitía 

comprarse ropa y sobre todo, enviar dinero a susfal11.iliares adoptivos en México, a quienes 

pidió que lo invirtieran en la compra de maíz. Recu~rda con gr~n pr~cisión la paga por hora 

que obtenía (57 centavos) y el tipo de cambiO cie aquel ent\Jnces ($4.so,por un dólar), lo 
---- :~~'--OCº'-°'"·'--"-:_=c!_~,~-=---oo-=-,-'.~ =-.-~~::..= =::--~-'.-=--~~~=·- "-=-=::= '~-~.,_;_-=-.~--_-,--== :_- -·-

cu a 1 hacía rendir los dólares que enviaba a sus parjentes~ · 

Las imágenes de la guerra que integra en su relat\Jtfone~. que ver C:ori lo~ trenes 

cargados de soldados que veía pasar. contí~uamen;e . .Las• lioÚciás. dé1 ·. c~¡.¡niét~: bélico le 
~.C •• - '- ,•,' •• • , • ' - • - • ' '- , ' ' • •,, • , • ' ' ••, ' 

llegaban a través de los radios que algún\)5 braceros poseím.y gracias a Jas'tfád~cciones de 
-. . '•, ... '· , .. , ' - . - ' .·- · .. , . ' ... . -~ ' -

aquellos que entendían un poco de .inglés; En' a~l!ellC>;; ~ñbs re'cue~da ei:señor José Pablo 
. .: - --·::.;-· - .. ··•. -. ·-.-· , e'.' •·"': , 

haber visto muy pocos trabajadores l1orteámerlcal1b~jóvel1es, pues la mayoría era gente de 

edad avanzada: "todos los jóvenes, Jbs'.6ti~~()sp.;ra· l~ g~erra tenían que andar por allá, 

entonces hasta en el trabajo h;bía ~~r¡~ p
0

~r~~ria~.mayores, y p~es allí puros viejitos". Ello 

le confirmaba lo dicho por el il1té~refo cí~e fueasig0ado a su tren durante el viaje desde 

Querétaro hasta Wisconsin, en, el sentido de que los braceros iban a sustituir a Jos 

trabajadores norteamericanos que estaban enrolados en el ejército. Por ello, no Je 

sorprendió que su contr~to temlil1ara ~~11 eÍflnd~ Ja guerra. 

José Pablo regresó a los Estados Unidos en la década de Jos cincuenta como bracero 

agrícola, y fue contratado en Arkansas y Calif()n1l~; sus recii~rdoscie estas ocasiones no son 
.. . 

gratos, y Jos distingue de Ja primera~contratación con~o un~Üempo l::videntemente más 

dificil, en el que Jos braceros tenían que esperar hasta más·ci~ ~11~e5para reóibir contratos 
• - :·.,~' - _;.-. : -, :.-. _.e.- ' "' . . ,._. 

de cuarenta días y por que entonces el trato que les dieron J1o f~1'e~~l trÍi~mo ·que en los años 

de la guerra "entonces sí nos trataron mal", afimia. -.;;-·,_:··::·_ ,"-_ . .· 

Al recordar esta parte de su vida a la distancia; de~;ué~ _de haber trabajado en 

Estados Unidos varias ocasiones y de haber vivido enÚn arilbi~nte urbano -la. ciudad de 

México- por muchos años, él se ve a sí mismo comotiria~e;~ona que salió de su pueblo 

con un mundo muy reducido: "estaba tapado de a tir~:·:.'! ~h~ra e.stoy más tapado por que 

ahora no veo nada80 [risas] pero entonces mentalment~:t~bién". El. confiaba en que la 

persona con quién viajaba -que contaba con varÍi~ ·~~~eriencias laborales en la Unión 

Americana, incluso antes del Programa Bracero< lé.~e~irÍ~-de · g{iía en su· destino· final de 

trabajo: "si, porque yo iba pues atenido a él. Iba )'() a~í rhuy humildito, pues no sabía yo 

80 Se refiere a su problema de salud que le ha hecho perder la vista casi por completo. 
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nada, ¡pues tapado de a tiro!. Esta experiencia de trabajo en los Estados Unidos le dio la 

oportunidad de conocer otros ambient~s, otras posibilidades de vida más aHá c:le l~~. que se 

le presentaban en su puebfo. 

El señor Edmundo ArgÜeti;;·~~a~iÓ~~i\1';_cifict~1tci~·Mé~i~~~·et·'J'ifi·o-od~~t92.iºª 1 El 

se enteró del programa de odias un día que ib~ en eUreri rumbo fa merced donde laboraba 

como cargador. Se puso a investigar donde C::ontr~tabatiy ~iotl"o día fli~ a ~re~untar al 
. --<·-:>~~-~-~ \<~,·- . . : 

zócalo donde lo mandaron al ceritro de reclutamiento•en.el:Estadio NacioriaL Eri 1943 el 

llego con la idea de enrolarse en el ejército que er~:lb ql.le ~{~~~s~ba. FJe ac~~tado pero en 

el camino no le intimidaban los comentarios qtH~ 'i~ ~ábíaÜ d~ que aliá l~s iba ir de la . - - . . . 

fregada y que se iban para la guerra a él esto no lo irit:Í~idab~ di.lenta ~ue algunos se 
- __ ,_ 

quedaron en Querétaro por miedo. Le toco quedarse en,Ariz6na·e;{\.ln campo agrícola 

cosechaban la papa. Ahí trabajo por seis meses . 

Comentó que la .vivienda no era mala era; una barraca así le llamó donde tenían 
; .- - -

comedor, estufa y podían preparar lo que .ellos quisieran aunque no sabían cocinar. Tenían 

un amigo jarocho que les preparaba de vez en cuando suculentos P,latiUos, los demás días 

era frijoles, arroz y sin tortillas ni chile" lo que mas extrañaba". · 

Su segundo contrato fue en E.mpalme, Sonora donde lo l;abían. dejado la primera 

vez. De ahí se fue a California cerca.de San francisco donde recuerda ~que su trabajo era 
,· . . . . . 

menos pesado y su calidad de vida mejoró mucho, pues aUí la .comida c:orría a cargo del 

comedor de la compañía: "nos daban todo, allá fue muy dife~eri~~·que:1ri primera enrolada. 

En el campo aquel nos trataban mal y trabajábamos m'ás de 8-l~oras que estipulaba el 

contrato. El mayordomo era de origen mexicano y'en lugar de tratarnos bien nos trataba de 

lo peor parecía que nos tenía.odio. En San Frariciséo era otracÓsa los .fines de semana 

podíamos ir a ver películas y ver eLfal11oso puerite Golden Gate " a mi me impre~iono 
demasiado, lo fui a ver solo ya ~u~ ~~~ ~1;a: ~afta~a n~blada y nadie quería salir. Tome mi ... ,., .. . ... ,_ . . 

camión y me aventure; "como pude_ll~gue:·~· :EJ1 mi vida había visto algo tan bonito. 

La paga fue muy puntual,:c~hie~iÓ CJ.1.le.111uchos se quejaban pero esto se debía por 

que eran muy flojos yles ci~~~oi~t!ib'~~o se 1é:> ga~taoari con las prostitutas . 
. ~ . ' . ' ' ' - . - ., . ' -. . ~ 

81 Entrevista realizada al Sr. Edmundo Argüelles en la Ciudad de México en Agosto de 2002. 
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Le pregunte sobre su participación de ellos con respecto a la guerra y el dijo que 

fueron una cosa muy grande para Estados Unidos, ya que sabían que ahí salía la comida 

que se iba a los buques de guerra y sin la participación de ellos "no hubiéramos ganado la 

guerra." El regreso por cuatro contratos mas era un ir y venir. "Si junte mi dinero era 

solte1~~ ;~~e d~ba ~is lujos~;~c;.~~dÍ~~6h~~ ~~~as" p~r~-.;Y~ i{Q° ~~ qiIÍs~ q~~a;¡:¿omo 
otros por allá." Cabe señalar que el señor Argüelles tiene una casa muy bonita; modest~, en 

Ixtapalapa,. .El aconsejo a sus hijos que se f~teran Estado~ Unidos y qye. regr~sara~ pero 

cosa que no le hicieron caso. Ya que ele cinco hijos quetu~os()k>dosviv.en aquí los demás 

tienen familiá allá:. Su platica fue múy agradáble.cornenió qúe sihubieraotra guérra y el 

fuese joven regresaría de nueyo>a t;ab~jar. Ya ;qtl~ ~Han gari~ino~ mucho dinero que en 

México ni riéndonos lo tuviér~m6s~EL~eflcír:;ÁrgÜ~Úes'.~e;clióünded6·por una maquina 
' - " . "· -- . . . ' - .. -·· ~·-- ·-· '_'.~-----· -- .. ,,, -·. ·._.' ' - ... - ' - . . . - - . ·, 

pero este in~idénte lo tomo con filosofi#, ··ft-1~ mi contribución -a· 1a •guerra": Le pregunte si 

Iehabíán dado alguna indemnizaciÓ~;ydijoq~~ ~o yiqueno sabia leer ni escribir. El se .. - . .-_ --~ ·-· -~ -- .. 

fue a la aventura. Piensa que ahoraq~1e~rib6)e~rl9~h~biera demandado. 

El señor Alfredo Moreno nació•"en Ci.í~~tla, More los en 1916. 82 :El era campesino 
,·. . . - . -

muy pobre, y se entero del progranla por un paisano de que necesitaban gente del campo 
. . '·· . - . 

"quesque para ir a los Estados Unidos, el no sabia ni donde era eso; Ha~ta;que un amigo le 

dijo que allá había unas guerotas y ql1e pagaban bien y que estaba suave;.·~ Elsevino a la 

Ciudad de México por ferrocarril. Estuvo diez días fuera del Estadio NaCiorial ya que nadie 
. - . . . . 

le informaba bien como estaba lo del enrolamiento, dice que no había baños, ni donde 

dormir. El se alimentaba con lo que le daban otros ya que lo vefan bieri fregado. 83 Les 

contaba a los que no sabía de la tierra los ciclos agrícolas y de agradecimiento le daba . . . 

tortas o le invitaban un agua que ahí vendían. El fue rechazado por, cuatro veces pero el era 

muy necio y hasta que fue aprendiendo a contestar Jo aprobaron. '~Esos gringos eran bien 

desgraciados" hasta me ericu~l'aban y me querían hacer c~sas; El esas cosas no las entendía 

hasta hoy en día que ya esnrny~rpero dice era uno charnacC>.no sabia nada "y campesino 

pues menos." El trabajo· encArizona cultivancl() algodcSn, cuenta. era muy cat1sado ya que 

todo el día tenía que est~ -cirg~~~o el %té' ~ cl~s~uélse lo: pesaoan, yse los pesaban mal. 

82 Entrevista realizada al Sr. Alfredo Moreno en la Ciudad de México en Agosto de 2002. 
83 Cfr. Ernesto Galarza Me1·cha11ts ofthe labor. p.45. 
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Lo que no le gustaba es que si había lluvias nó le .pagaban su trabajo y eso le enojaba 

mucho ya que desde que cruzó la frontera les dijeronque tenían que pagar por su transporte 

y el no sabia así que su mayordomo les robo todo su primer sueldo, cuenta que otros sabían 

que podían quejarse pero como eran recién llegados nunca supieron donde. Los despertaban 
_-_--oc-~-=c -- -oc"=--- -co-c- - ----- cc-_~c-----=---=--""'='-_¿,__-0=-==o="'· 

muy temprano y se iban en un camión muy viejo todos atrás "y como mulas nos llevaban," - - __ .,-_ :,-,-

teníamos que comprar nuestras garrafas para llenarlas.de agua cosa que no era bueno ya 

que muchos se enfermaron del estomago, a·los mayordomos les importaba un con1ino lo 

que tomáramos" ellos querían que trabajáramos ytrabaján;imos"no les importaba la salud 
1 '.,' 

de nadie. 

Comentó que los domingos no hadan nada~ í1b tení~ll r~dfo, ~~:había ~md~ era muy 

aburrido; lo único que hacíamos era jugar Íútbol yd~rinif:d~l~~}rieg~~~p~rb ~~o se aburría. 
• . . • . c0-,· - 'J. ' - ''- .,_ - ' . - -

Le pregunte también si llegaban inspectores y dijo que no ql.le ~f pfO'stituta~ ya q~le el se fue 
- ' ' . .. - .. ·-., ~. ' - '·.-· ., --- . . . ' . - : -, ·-- '_' ·' 

a trabajar en otra ocasión a otro campo más rrioderrio y doncle s'~ les .permitía irse de 

parranda y con las prostitutas. En ese campo si podí~ mandar cartas~ i\l!é~Í~~-·1'ios daban 

una ayuda con el inglés ya que "éramos bienburros para ese idioma." El ie r~ir~so mejor a 

México ya que no le gustaba para. nada los Estados Unidos. Añor~o~f ~J· f~~1ilia y la 

comida y más que en su pueblo siempre festejaban a la Virgen de GuadaiJ~ey quería estar 

para esas fechas por que allá no se acostumbra nada de lo de aquí.·~e~6k'ó';'se f~e a vivir a 
- .. -:,-; '·; . 

Chalco. Trabajo en una granja dé huevo donde no le desagrado el c:lima y'éstaba cerca de su 

Ciudad natal. El tiene S6 y es la persona más grande de (:cl~4 que p~1de contactar del 

programa. 

A lo largo de estas entrevistas se hari presentad() div~rs~s opiniones y memorias que 
.- ·, ·' - .. - .. : ''·' '• > ·"-'•\'" . '· .. ,-· -

los ex braceros conservan de stÍ tr~bajoe:i~ ;~~1() iirirte~1i1ericano; a través de esta gama de 

experiencias y las narraciones ··d~ .•. !Ós hbrrihr~~ ~ e~trevistados para este trabajo 

constantemente se manifestaron ~xpresione~:¿cnn~ines de insatisfacción en tomo a su época 

de ex braceros. Se debe hacer notar q1.ie un~ de!~s c~racterísticas de este primer período del 

Programa Bracero es precisamente•Ja V'anedad de fas experiencias que vivieron los 

trabajadores debido entre oiraS'ccl'sa's:'a l~ n~veclad· del programa -la inexistencia Ú un 

acuerdo binacional similar entr~ México y los Eit~~ós Unidos que sirviera de modelo para 

el convenio de 1942; a la circunstancia de guerra; pero sobre todo, a la carencia de un 
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acuerdo general sobre cómo poner en práctica las cláusulas del convenio y a la "falta tácita 

de un aparto para atender las. quejas expresadas'' y dar debida solución a los problemas 

presentados por los trabajadores. 

El Programa Bracero rriostr<) una notable .pluralidad, pues entre los entrevistados y 
----~=¿-=,,;:'.'-=----~- _'..'=-~cÓ;=_-_:,,,=-~=f--=- ----'-----'---'--_:.._.-'--'.._ ·-~-- -_._:._.....,,_. ___ "-----_ 

sus charlas se pudo observar. qÚe particip¡;;~ .. -d;;de. campesinos analfabetos hasta 
- - - -· , ___ :.= . . . :,_,..-__: 

trabajadores calificados e incluso alguno que otro esitídiante unive~sitario. 

Al final, los · trabajad~res ·¡nexibanC>s que . prestaron sus .. ser\ticios para los 

empleadores .. norteamerica!lós durante la Segunda. Guerra ·Mundial. fueron "héroes" 

olvidados tanto en losEstados Unidos C:omó en su mismo país, en donde hoy día mucha 

gente no recuerd~ () nó sabe ~iquiera ~e; l~ e,¿istencia del Programa Bracero. Bárbara 

Driscoll ofrece un ejemplo de 1~ forma en.qi1e históricamente se ha ignorado y/u olvidado 

la contrib~1ci6n de l~s fr~baj~,~~;6s rri~xi~anos: ;m .historiador de la empresa ferroviaria 

Southem Pacific llegó afirmar que "hasta donde él sabía la compañía no lia,bía empleado 

ciudadanos mexicanos dtirantela S~gunda gueml: Mundial."84 

Comentarios como este demuestran el olvido· en que se encuentra el Programa Bracero 

incluso familiares de los entrevistados ni por enterados estaban de q~e
0

el familiar había 

participado en tal programa. 

84 Driscoll. Op.cit., p.217. 
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INFORMES CONFIDENCIALES SOBRE LA SITUACIÓN DE BRACEROS AL C. 

PRESIDENTE MANUEL ÁVILA CAMACHO. 

Estos documentos representan una contribución importante al estudio de los 

braceros por ser fuentes primarias que han estado desconocidas. Los documentos 

comprenden, en general, diferentes tipos de documentos: oficiales, que fueron elaborados 

por dependencias gubernamentales o por sus representantes tanto mexicanos como 

norteamericanos. Todos estos documentos se encuentran en la Unidad de Presidentes, en el 

fondo Ávila Camacho. Estos documentos oficiales proceden de las secretarías de estado 

involucradas en los convenios (Secretaria del trabajo y Previsión Social y la Secretaria de 

Relaciones Exteriores) y permiten conocer la atención que el asunto merecía. Se analizan 

las circunstancias en que emigraron y las vivencias en sus centros de labor en Estados 

Unidos. Las propuestas de ayuda a los connacionales. Estos documentos se le entregaron al 

Presidente Ávila Camacho el 22 de Noviembre de 1944. 

Manuel Gamio asesor del Presidente Manuel Ávila Camach~'adscrito a la Secretaria 

de Relaciones exteriores evalúa el resultado de los convenios-'y fa sihtación de los braceros 

en el estado de California en campos agrícolas y en camJ~~';'.fei-i-6c:;1Tileros. Para poder 

continuar con su investigación necesito la participaCiÓ~ de,:dos asistentes que a 

continuación se mencionan. 

Ernesto Galarza asistente del Dr. Gamio examinó los mecanismos y las 

características ,de los contratos y su constante violación y disC:riminacióh racial ~U~ padeció 

el trabajador_m~xicáno en este convenio de braceros. Mencion~ quelc>'smexi~an~s no sólo 

lograron IT1~ver la~~-~b~echasvitales para el esfuerzo bélico, sino t~ITibi~n !~~ aÍ~o~iÍrb-n a Jos 
agrlc~ltor~~'1i:~ir¡t~i16i~-d~ salarios . - -_ ·_---' ' -- .-_-_ ¿·-;ce, - .- • 

Carlos Ca~taft~da asistente del Dr. Gamio, ofrece datos de la pobla~iÓn rll'exi~ana y 

México-~orteamerl~a~~ en)ós Estados Unidos, y de los eil1Í>l~;;s Ct_~11~~--~~l~s ~cmtrataba. 
Estos document~s Ímprimen un gran valor a este trabajopor ~er i~formes:confidenciales y 

se limitan al periodo de tiempo estudiado. 
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4.1 INFORME CONFIDENCIAL DEL DR. MANUEL GAMIO 85 

- -"-

A la firma del convenio sobre braceros, las intenciones del gobierno mexicano de 

que únicamente. .los desempleados acudieran al .centro . de cont.ratación no fueron 

nece~arÍ~;_:~t~-r;;p~
0

t;d;s por los aspirantes; eLhech-o :ele qu-e cilldadanos.-mexiCanos se 

dirigieran a ios<Estados Unidos con la idea de b;s;~~ ~~enturas y ~o por ne~-esidad 
económica no era nada nuevo y con el tiempo llegó incluso¡a ser explicada en ténninos la 

"forma de {ci~ ~el mexicano" En las erltre~ist~~ ieaÚ~~d~spór Gamio es evidente que este 

deseo de. aventura rue la razón que motivó ~ ~áSCletn()a rriigrar.hacia e1 norte: "para que 

los muchachos de mi pueblo que ya habían esta'C!o' aquí no me fueran. con cuentos y para 

convencemie con mis· propios ojos de ló qu~:ci~bÍ~J1·;. Estas citas :nós dejan ver que desde 

años antes de la puesta en marcha·c1e1:~ró'grari1a i3:acero existía: una seti~ ct~ imágenes e 

historias en tomo a la vida en tierras11~~~·a~~ricana~ que circulaban entr~ algunos sectores 

de la población, en particula~'e11l~i1~~~i('.)J1f!~con alta tradiciónmigratoria; estos relatos "de 

los que habían estado aIÚ1'; •;irvi~ror1~co~o\.in importante estímulo para muchos potenciales 

migrantes que decidieron cori6~er-~stos .. lugar'es y contar con una experiel1cia de primera 

mano decisión que en m'.ucha~ o~~sio~~s •fue· tomada sin relación al gima' cb~ .1~' si¡uación 

económica del ~li~rante ''.Vifle ~bn·'~iÓnicéí p~opósito de conocer este país y recórrelo como 

aventurero decl~rÓ~1'se~brNahumerl· 1~ ~ntr~vistas• reallzada.1:.~s •cioc~n~ent~s de lfép~ca 
confimian que entre los primeros braceros que llegaron a los EstadoslJJ1iclo.s'.l~abíáqui6nes 
se contrataban por mera.curiosidad;· por el ·afán de conocer aqúel ~'famoso~'., país del .cual 

··-' '" • : • • • ' - · roC~ ~·:.__ "'' ' -. .·;·,·. ,• • - '" ,: • • '<. •- '•' '• 

habían escuchado por bóc~ de otros. Como se pudo obseryar ~rite~ioriüeiite !11a~ d~ ~no de 

los braceros entrevistados para este trabajo fue animad() ~Ór los nih1ore~ y-~J~edtari~s que 
' -. ,-. . «' ___ ,_ .- .•-. _,_. - ... , ' ' ; .:_.¡,.·· . ·--

circulaban entre la gente. 

El Infonne del Dr. Manuel Gan1i() ~ontiene inforri1~hiÓh i()l:>ie lai'~itu,~bi'Ó~ d~ los braceros 
_. r:··: ,. ,-~~-~ ., 

mexicanos en los Estados Unidos en la regióÍ1/~é;S~l1Fra~pi~co él L~s,ÁJigeles de 1942 a 

1943, los campamentos que visitó en '¿u m~~oria' fll~~;h,:camp¿~éntos agncolas. El 
'--· .... - - . ,,.-· ., .. - .. --·-.-, ,, ___ -: 

resultado de estas vistas arrojaron los siguient~s d~tÓ~:,~tl. g:tanio_infoi-il'iación de números 

de mexicanos en los Estados Unidos, desconÓció'ef'yerdaClero ~úitlero de los·. que había en 

85 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, MÉXICO (En adelante citado AGN) Fondo Manuel Ávila 
Camacho. Exp.546.61120-33-1 
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este periodo, ya que no contaban con datós oficiales, el programa llevaba poco y con 

anterioridad habían entrado una gran cantidad.de mexicanos de contrabando. La carencia de 

estos datos fue fundamental e indispensable para poder abordar-los problemas con amplitud 

de los braceros y sobre todo a su regreso después de la Guerra. 

Sin embargo, para qui~~e~h;b~í;iits;;¡d~:'°de•cer(;~ ~l·des~~;ff6-d; 1;: mi~ación 
laboral de México a los Estados Unidosh~~taantes de 1942, el Prógrama.Bracer~ en su 

" - . - -

primera fase con todas sus dificultades antes m.encio~~a.· ás ~1arcó u. ~.ª cÜfi. e.rencia respecto de - ' . . . . 

los años anteriores a la firma del convenio; .eri .el .infoÍt11e en~i~cl6 ~Lp~esldente Manuel 

Ávila Camacho por Manuel Gamio asienta: "en térmi~os g~~eral~~)lasc~ndiciones de los 

braceros son incomparablemente mejores a las ~ué 6bserve en'i929i.".; !_os braceros que 

entraron de contrabando ... deben de estar án nmy hi~1~~-con?l~i;11~s por que nos los 

protege el contrato, quedando sujetos al tratamie11to q\.le' qÚier~ darles elpafrón." Al menos .· " ' ' . )_ . ' ,,··· 

los empleadores fueron obligados demanerihiá~ c~ntunclci~te'~ <;Ü~plir6ó11 las cláusulas 
:>·\:::: ./'\'',··:, ;_'~:·:·.:; 

~~l :i::~::i:ue dedicó a. los braceros. )' en ti~inos ge11e;al~~> los •resultados fueron 
'<'·.;:_: .. >-

desfavorables: .- · 

a) Falta de cumplimiento d~•l .contrato en varias de sus cláusulás y en distintas zonas 

b) Dificultades de adaptación~ la. dieta y al trabájo. . . . 

c) Abusos cometidos en la aduanas. 

d) Lenidad e impotencia en ciertas oficinas consulares. 

e) Retraso en el pago del 10% del salario. 

En lo que se refiere a el inciso b referente a la comida la dieta en México es mucho más 

pobre y la labor más espaciada, y resultaba que al principio el bracero no tenía la suficiente 

energía fisica para afrontar la jornada americana de trabajo, la cuota era dura y continua. La 

alimentación era mucho más nutritiva y abundante, pero el bracero no estaba ac.ostumbrada 

a ella, comía poco y tenía que trabajar mucho, lo que le ocasiono serias crisis)'. que a veces 

obligó a algunos a repatriarse, Gamio sugirió a los trabajadores y a los administradores del 

programa y los mismos empleadores para conveniencia de ellos y de~los trabajadores que se 

administrara a los recién llegados un tónico adecuado para su proceso de adaptación, 

proposición que en algunos fue bien recibida y probablemente se puso en práctica. 
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En cuanto a el inciso c abusos cometidos enaduanas tuvo el conocimiento de quejas 

directas de braceros que se les cobro ilceg_alrnenteimpuestos adua~alessin escrúpulos ya 

que este cobro era ilegitimo ya que el contrato permitía la libre introducción de objetos 

el suficiente personal y no p~díaidarse c~enfa. 
El descuento que s~-1~~ Í1ii6Ía de '~ti s~lario y la .. entrega en 

algunos casos no se hizoy cla una serie de personas qué sufrieron por esto . 
. -· -· 

En cuanto a la ~epatriación le interesaba mucho las deficiencias que presentaban la 

situación de los briiceros mexicanos sabía·~ll~ ~e tenía que prepararse la repatriación. para 

cuando terminara la guerra. Indicó que al Pr~kict~~te Manuel Á vi la Camacho le interesaba 

en gran media el tema de repatriación, poi: lo ql.1e sugería que mientras residían en los 

Estados Unidos deberían de colaborar con el gobierno de varias maneras: ahorrando cuando 

les fuese posible, aprendiendo modernas téc11icas, agrícolas e industriales; adquiriendo antes 

de regresar herramientas, semillas y aun ~nimales d~ buena raza, pues les resultaba más 

barato compraros allá que en México. 
. . . 

En cuanto prejuicios raciales Gamio observó que algunas instituciones privadas, 

iglesias e individuos de espíritu humano se preocuparon por la discriminación, pero 

consideró que eran detestables los prejuicios raciales de los americanos hacia los 

mexicanos, por ser los más abundantes en ese país 

En esto por supuesto Gamio los aliento ya que tenían que protestar y luch·ar para defender 

la dignidad de los mexicanos en los Estados Unidos, ya que . tenían que ser respetados 

aunque no existiera consanguinidad con los americanos. Lo que más le preocupaba y se lo 

expone al Presidente es el problema de los braceros emigrados, porquela mayoría de ellos 

eran indígenas y mestizos concluye su informe.' de que en cuanto las exposiciones y 

sugerencias que hizo están alejadas de toda tendencia política, y solo perseguían contribuir 

a la mejorar de la situación de la razas indo-mestizas. 
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4.2 INFORME CONFIDENCIAL DE ERNESTO GALARzA86 

El informe de Ernesto Galarz~ revela inforina~ión sobre los trabajador:s mexicanos 

desde la crisis de los agricultores y la fase de.cooperación Méxfoo norteamericana, sobre 

los objetivo· ¡)rf¿C:ip~les e Ínm~diat~s a~r¡;;i,g;~;~d~~:61irt;~¡~riu;~;;;º<li~~-·~~e s~ 
- • • - --'-" • _e,-v ..o ·-.--.- • • '-o"O-'- -·~-• • -= _-·•e-

cumplieron satisfactoriamente: los patrones, tanto·. agrÍéolas -como. en los transportes 

ferroviarios dan amplio testimonio d~ la irrÍport~dión de ltle~icariC>i. Este testimonio. de los 
; .. · - .... -. ,,. ' .. ,_ :-· - . ,· : 

patrones sirve como prueba convincente d~lé}(:úo el~ la opéracióti de 1Óscon~e11ios México

norteamericanos. El informe cubre tr~s. vi~jes de. c~hÍpb,. uno en él :verano de 1943, el 

segundo en la primavera de 1943 y el te;cer~ eri veranod~ l944. ; · · · 

Galarza al Igual que Gamio anti~ipab~ ~~br~ las consecuen¿i~~ qu:~ ~fe<::tarían aÍ regreso de 

los mexicanos al influir en las opinionés de sus vecinos: sus al11ígc:>s ylas'organizaciones 
.:_,_,,_,_ 

que pertenecían como trabajadores o ci{1dadanos. T -. 

Este informe se basa en l~s platicas personales con Ío~·hJthbfa{·y -~º~ las inujeres que 

trabajaron íntimamente en· el programa y las entrevistas c)G~';~~~Iizo eil ~ampamentos en 

todo el estado de California, donde se celebr.aron entrevistas:partiC:l.1la1;es-, pequeñas juntas, 
, -· . ,:. ·,--,.,--·:·:e,",•·. ; ·~ ::-:- ;_.,;• "Ol • • · ·' • -:_: - · • _:-- :'::.- : ; 

asambleas y discusiones; las observaciones y las opiniones'. de)os trabajadores se 

verificaron con el administrador de los campam~nt¿~, do·~:;¿·Íiciale~-de lo; sindicatos 

locales, y con los cónsules mexicanos.,Otra. fue!lté)ie'~:i~fo~aciÓn~que apoyo su 

investigación fue la de un seminario que oigarlizÓ
1 

el'Cle~~'rit Collbge~ sobre lasit~ación 
de los braceros. e -- .- - ~'.~:~->-: -)~.~~ _::~~.~~.::·-_;-~.':.:~'. .·'. .. '.}~·' ,-~~'-.~-.:(:·;~.--'.~~~-. 

'--~-

sus investigaciones el autor r~o ft1:Vo µ'roblerii~ p~r'. áciercarse a los Para hacer 

hombres ya que tenían libertad de movimiento; y los mexi~aÍ1o~ siempre estuvieron en la 
, . ' ' ,,: ~ ".' ,.".; '· . . . -· .. ;. . . -

mejor disposición de participar y escuchar a los visitantes:" 

También los administradores de los campos cooper~ron para arr~glarl~~ visitas y contestar 

las preguntas, pero los hombres rara vez hablaron en presencia de· fose adnl.inistradores y 

prefirieron hablar en privado. 

86 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, MÉXICO (En adelante citado AGN) Fondo Manuel Ávila 
Camacho . Exp.546,6/ 120-33-2 
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En este informe no pretendió describir ni evaluar el programa de reclutamiento mexicano· 

en toda su extensión sino simplemente señalar ciertas características de la administración de 

los campamentos en las zonas visitadas y lo que los mismostrabajadores vivieron. 

En cuanto al tamaño de los campamentos, las iri.stalaciones y Jos servicios variaban 
- ·--- - -=_--oo-~-=--=-oocc--~ ___ ._ ---- - -·- - - --

mu cho uno de otro por ejemplo en los campamentos ferrocarrileros que se lévantaron a ---
~ 

toda prisa cuando se inició el programa dieron por resultado malos alojamientos que de ¡:..-,a 
c.!:I 

ninguna manera habían desaparecido _al momento de su viaje. G ~ 
l.:__;) e:> 

La administración de los campamentos demostró_ donde quiera la falta de una política 
c:.r..l r::or.::i 

nacional y una<upO~iaón gen=I. @ = \ 
En algunos campa~ent~s la falt; de ~omprensión en detalles pequeños pero significativos ~-~ ~ 
afectaban Ja~ áctitu?es.delos hombres; Después de la cena los hombres se reunían debajo -

de un árb~l fr~rit~ rila tie~da del campo para oír música de discos de una sinfonola en la 

que los trabajadores echaban quinto tras quinto "hasta por eso nos cobran observo un 

trabajador" en ese campamento comenta Galarza los hombres se agrupaban después de la 

cena y platicaban, o jugaban baraja o solo estaban sentados en cuclillas y callados. 

En los campamentos ferrocarrileros, observó que la rntina diaria era muy monótona más 

que en los campos agrícolas ya que no tenían ninguna actividad en grupo ni un deporte, 

parecían abutTidos en algunos campos. Para los administradores lo más difícil para ellos fue 

el hastió de los hombres. Las quejas más comunes en campamentos agrícolas y ferroviarios 

expresadas en las conversaciones que tuvo en sus investigaciones fueron: 

En educación: 

1) No hubo oportunidad de aprender algo sobre Estados Unidos. 

2) No hubo medios para mejorar la capacidad vocacional de hombres que tienen ciettos .. 
conocimientos u oficios que reanudarán al regresar.a Méxic·o~'. 

3) No hubo materiales ni aulas para los que requieren3:pte!-íderinglés. 

En salud: 

1) Los médicos atendían a los pacientes de pasada y generalmente les daban el mismo 

remedio para la hernia que para el catarro y para el dolor de muela 

2) No se proporcionó asistencia médica en caso de enfermedáclno debida a accidente Nó se 

pago raya en esos casos y el trabajador pago sus gastos. 
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En el trabajo: 

1) Se perdía· mucho tiempo esperando que se reunieran las cuadrillas. 

En alimentación: 
,' ' . 

1) La cena se les sirvió demasiadotemprano porque el cocineró se iba. a casa . 

2) Las c~;a col~~ les costabat1°d~~=dl~~~,q~iri~~-~~;t;~~;= =F"= =L==ce~·-
3) Las deducciones por alimentos usualmentefüero~ de lAO cli~rio fueron demasiadas. 

4) Los almuerzos se los daban en. bolsasclep~p6'1.y s6 pr~p;r~bani.111. dÍá antes por lo tanto 

cosas como llevar comida al donnitorio. 

6) La raya en la agricultura rivecisnopaso.de 2 dólares a la semana .. 

En recreación: 

1) No tenían mú~ica gratis:·. 

2) No tenían nacla)4ueh~~er los domingos más que vagar por ahí. 

En discdminación: .·•· 

1) Algunos com~rciantes locales.no ~endieron a mexicanos. 

2) En los salones~; baH;,los bÍlI~¡·e~ y lás cervecerías no atendieron a los nacionales. 

3) Los residentes lo~al~s mexicd~osÍ"ueronhostiles a los nacionales. -

En abusos:· 
{_):i-"·~-~~-,·;- -':·:-;--

1) .Los administ;acl~r~~ .cohr~ban por pequeños servicios c?mo echar cartas al correo y 
:~:;.-~·~~:\~~:·.·, .~~,· hacer giros. 

2) Les veridían Jos timbres de correo a preclo !Uá.s alt~que's11:vrilor. 
Las quejas: 

. - . .. 
1) Los inspectores mexicanos de trabajo y los cóns~lés raí·a vez se presentaron y no siempre 

tomaron nota de las quejas. 

2) Si un trabajador se quejaba se le acusa de agitador y se l~ reg;esaba a México. 

3) Se tardaban mucho en contestar pregunt~s sobre la ,int~rpret~ció~ de contratos. El 

gobierno debería permitir que los nacionales trajeran a sus familias 

4) Se perdían los cheques y los giros que se enviaron a México. 

5) Muchos tuvieron que llevar consigo grandes sumas de dinero porque se les dificulto usar 

los servicios bancarios. 
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6) Nunca mencionaron ninguna ley que protegiera al trabajador 

7) Hubo demasiados discursos patrióticos y nada de discusión de los problemas. 

8) No se tuvo noticias de México ni del discurso de la guerra. 

9) Los ádministradores, intérpretes, patrones, inspectores de trabajo y agentes consulares se 

aliaron e11 general contra el trabajador. 

1 O) No hubo un medio para la pronta, efectiva· y justa investigación y solución de las 

quejas. 

··. Esta listade quejas .fueron. (as más típÍcas.en'¿u~11t~ a la ~d~~~ación, la recreación, 

los servicios y los instrt.lmentbs ~a;aatender quejlls~ Ar'.par~cer el programa entero mostró 
.. '. -. : . i : » - ' •'· . . . - " ' . - '" . '. 

la falta ·de comprensión, preparadÓ~ )' refle,.iónsist6mática ... · 

"En cualquier gn1p~ d~ Í~bo t1:~1Jajadote~,:f6cilrnente 'hay 50 que están deseosos de 
. . . . . '.. ·. . . '-"- - - . ~- -'. ' -· . ·-· . 

hablar con alguien que les ~t1~d~ ·~;1d~~ 8. ;~~Ól~~~ ~~·~: pr~blerirns que v.an desde la 

localización de algún pariente que frab~je eriotra ¡jart~' cÍeÉstadosllnido.s hasta la atención 

médica para males no debido~rd~cÍdente.''87 .· 
Al analizar las quejas de l;;s bra~eros presentadas en estas conversaciones por Galarza, se 

- ·_e: - ' ' •. '-,. . ' • 

presentan aquí ciertas conclusiones: 

a) Parte de la dificultades e incertidumbres se debieron a la falta de información 

adecuada ·. apropiada, y continua para• Jos·. nacionales:· hay muchas cosas que no 

entendieron en la interpretación de sus. contratos, ei1 sus derechos y obligaciones, en 
. ·'- - '" " .. · -

las costumbres y hábitos locales, las instalaciones .;· ... 

b) La falta de infom1ación llego ri1ás allá'. de' las cúestiones de administración y del 
, \ '. . ,.-., 

ajuste individual a las condiciones· locales: los naciOnales estaban prácticamente 

aislados, sin noticias de casa ni de fa~«~~~:··. 
c) Los alimentos no se adaptaron sufidente1nente a.Íos hábitos de los trabajadores y 

suscitaron severas criticas. Los hon;bre's ;are~~n estar de acuerdo en los siguiente: 
-; . .,, - . 

1) La cantidad de alimentos es suflciehte .. · 
>7:·-· ·':'· 

2) Las comidas vespertinas son abúndaí1tes. 

3) El desayuno suele seniiise demasfodo~temprario. 

87 !bid. P .14 Quejas como estas nos dan una muestra de que no eran algunos los inconformes con el programa, 
sino una gran parte de los que estaba ya trabajando. 
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E:n cuanto a-e1 salario estos ct6cun1éi1tüs reflejan ciué~1nticfi.ostrabaja<lores fosisiieron 

en que su ingresos eran muy inferioresalo queseles prometióen México odel que 

podrían gánar ~¡ trabajaran Ü~mpo completo. ;or ejemplo algunos trab~j~dore~ ganaban 45 

dólares a la sei:i~na, p~ro con· las dedu~ciones qu~ les hicier~n · gánaroII sol6 6 dólares .y su 

qi.1eJa mayor e que eff algun~o~~~-cc>ridacfos~a~ 1()scameficarfos~-1es7p-ag8.~a:rf" n:lás-_ y-110 ·1es 

descontaban como. a ~fro~, ~,Uchris ~Ó dnie~l'.úe~o~ coi-rio s~ ;p !i6b-eia cÍá:usHÍ~' del contrato, 

se preguntaron también si en el contrato ;e esp6~ifib~l# que no tendría que pagar la comida 

por que se les descontaba de su pagci cargos p()~ ~li11~~11t~6ión: 
Otra queja muy frecuente q~~'es el~ fr~1~ar-Ja ~tención fue que cuando estaban 

enfermos no se les pagaba y el bontrato también cubría estos gast~s y su pago oportuno. 

Sin duda la falla más grave del prograIT\a fueJa falta tácita de un aparato para atender las 

quejas expresadas. Los braceros se ·qu~j-áron constantement~ de esto, apunta Galarza "se 

dan cuenta de que lo que más les disgusta no es que la queja sea muy seria sino que no se 

les hace caso." En toda la región que visitó no encontró nada que ni siquiera remotamente 

pudiera llamarse un instrumento para atender quejas. En teoría los convenios preveían un 

aparato para recibir y atender quejas, aparato de sólida garantía que en el papel resulto pero 

en la practica no. Los trabajadores no podían llegar fácilmente y pronto a los consulados 

para presentar al cónsul sus quejas ya que tenían que hacer viajes largos y costosos que les 

quitaba tiempo. Y ya cuando se encontraban en el consulado tenían que hacer largas 

esperas, para que muchas veces, lo único que conseguían: era que los enviaran con el 

vicecónsul o los regresaran con el administráclo~loC?~tyno-se les resolvía su queja. Por 

otro lado, los nacionales no tuvieron mucha fe erÍ. l~~ agencias del servicio consular. Y los -
;· •••• - > ' 

consulados generales no tenían suficiente personal para supervisar continuamente los 

campamentos y para atender irun~diataITlente l~s ~~ejas y los agravios. 

En cuanto a la discriminación iaci~l el
0

aut~rp~~senta también muchasq~~ejas,como 
la siguiente: en lugares del sur de California, ha~ expulsado a los nacionalesd_e los salones 

de baile, devolviéndoles el importe de la entrada; en ciertas cervecerías ~() •sir~~n· a los 

mexicanos y hay billares donde se les.niegan los servicios. En. muchoide ~stosl~gares los 

nacionales se toman la molestia de explicar que• nevan :ropa limpia, que están bañados· y 

rasurados y completamente presentables. Situaciones como esta dejan claro que la 
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discriminación fue muy drástica para ellos y muchas veces se preguntaron por este mal 

trato que lo que 111ás les interesaba era ayudar a ganar la guerra y no quitarles su trabajo. 

A ~anera de conclusión la princfpal re~ponsabilidad re~~e en ambos países y que 

esta responsabilidad, en gran medida, se trasladado a la administración local, a la 
~-~·___: ___ -=o--=---- ·' . • '. 

co~ut;'idad. local -º~ª diversas dependenCias o:ficial~s~ niügi.ina-~de~ fas cuales- tenía la 

autoridad, ni los fondos, ni el personal, ni los conoch~ientb/o l~ disposición para atacar 

toda la tarea. Esta falta de responsabilidad central tánto en la Ciudad de México como en 

Washington, contradice abiertamente el enfoque al_ recfut¡¡_ffiiento, el transporte y la 

asignación de los trabajadores. Es evidente que ni la responsabilidad local ni la iniciativa 

local ni la experiencia local tanto de los patrones como de los ciudadanos individuales 

bastan para movilizar ordenadamente y con la debida consideración a las condiciones del 

trabajo y de la vida, mano de obra mexicana suficiente para contribuir al esfuerzo bélico. 

Todo lo dicho señala puntos que requieren más atención de parte de los gobiernos 

de México y de Estados Unidos, ninguno de los actuales, por el bien de sus pueblos, puede 

desentenderse de los efectos a largo plazo de los ajustes existentes. 

Galarza propuso entre las medidas concretas que podrían adoptarse para la investigación y 

la acción inmediata las siguientes medidas: 

l) Creación de un fondo de 3 dólares por trabajador para promover un programa 

educativo mediante el esfuerzo unido de los gobiernos, los patronés_.y los- individuos 

y organizaciones privadas que pudierán y quisieran ayudar. 

2) La publicación de un boletín semanal_o,quincenal en español, para dar no_ticias de 

México, de Estados Unidos y del frente-de batalla y para responder a las preguntas 

específicas que hagan los trabaj~dores sobre las políticas administr~ti~as Y otras 

cuestiones. 

3) La organización de un progra~a .recreativo sobre base regional; dirlgid~ por 
' • ' ¡'; - '••·-•e' •'• 

personal competente en cooperación con otros agentes est~blecid()~-qu~}~uedan 
existir. 

•, ,_ . 

4) La preparación de material edu~ativo para enseftar inglés·biislido: si es factible, en 

los intereses de los trabajadoresy el trabajo'quedese~~~ñ~; --- - --· 

5) La organización de grupos de artistas mexi.canos para dar funciones cuando menos 

en los campamentos más grandes. 
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6) Proporcionar fonógrafos y discos gratis. 

7) Cursos de orientación para administradores de campamentos, .. sobre todo los 

encrirgados de 'grupos null1~rosos, para familiarizarlos con problemas b!Í.si¿os de las 

relaciones personales con los nacionales. . . . .. 

s) i>~oJ;;;~éi;11~~=ereC1ü~ip~O-.ffiíi1iino .. p_araún=safónd'e-~iasé~iJizarról1J)or~J~iñ?1ü·eri-los.···-··. 
9) Organización de un instrumento para atender quejas qué sea responsable ante~ los 

trabajadores, mediante consejos mixtos o alguria manera'sem~jarit~eh la que puedan 

participar los trabajadores. I 

1 O) Proporcionar atención médica gratuita en- todos )os ca~p~~~ll-tos para cualquier 

enfemiedad no debida a accidente. 

11) Suspender los cargos por alimentación rríientr~2~ltrab~j~ci~i~~t~ enfermo; 

12) Exhibir en lo; campamentos· iist~sde lÓ~ · ne_it:léiÓ~ d·~ l~ i6c.~Íid~d que practiquen la 

discriminación racial,· indicando ~n las Il1isnú1s'Usl.a~)~~ n~1~br~~-;, direcciones de 

los estableci1"!1ientos en los q~e n~ h~y dis~;irnlna2ih~}~n: d6~cié, ~~~consiguiente 
los mexicanos se ahorrarán la humilla<;:ÍÓ11 .. •. . . X >r ú>: 

13) Eliminar por vía legal el descuento que se vié~~ haciendo en l~s rayas de los 

nacionales mexicanos que trabaja~ en io~r~h~~~J¡Í;s:· ~; ' 

14) Suspender los discursos patrióticos· en da mcidida' que stipl:n -al instrumento para 

tender quejas. 

15) Prohibir la repatriación de trabajadores so pretexto de que son agitadores. 

16)lncluir el tiempo perdido por enfem1edad dentro del 75% mínimo garantizado de 

trabajo tanto en los contratos agrícolas como en los no agrícolas. 

En estas fuentes documentales de le época se puede observar que la situación de los 

trabajadores estuvo muy por debajo del discurso gubernamental y del amparo del contrato. 

4.3 INFORME CONFIDENCIAL DEL DR. CARLOS E. CASTAÑEDA88 

Este informe contiene infonnación sobre los ciudadan6s:de Órigen m~xicano en los 

Estados Unidos, y de su bajo nivel económi.cÓ en q~e~se enc\.íentr.irj~y's~bf~_stis.condiciones 

88 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, MÉXICO (En adelante citado AGN) Fondo Manuel Ávila 
Camacho. Exp.546.6/ 120-33-3 
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de vida, menciona que están mal vestidos, mál alimentados, mal atendidos médicamente y 

mal educados. Por consecuencia estaban relegados paralos erri~leos y los que les ofrecían 
- ' , , 

eran para las tareas más pesadas fisicamente y las másindeseables. Las investigaciones las 

realizó en los Estados de Arizona, California, Colorado y Nuevo México. 

En la industria minera el 80 por ciento eran mexicanos pero en el estado de Arizona el 

empleo se les restringió y aun que eran urgentes los prejuicios raciales no les pennitieron 

aprovechar sus habilidades con las cuales podían contribuir al esfuerzo bélico. 

El los Ángeles,_de una población de 1,673,000 personas unas 315,000 personas son de 

origen mexicano, lo que es e aproximadamente el 20 por ciento de la población, solamente 

5,000 personas de origen mexicano tra~ajaban en la industria bélica. Esta:;¡ -cifras 

reveladoras demiiestran el desaprovechamiento de la mano de obra mexicam1: 

En el estado de San Francisco de un total de 30,000 personas de origen ni"exicaríó, 8,000 

personas estaban empleadas en industrias bélicas básicas. 

En Denver y en Trinidad se limito el empleo a los trabajosm.ás bajos. -.;_··" .. : 
•'.:.< 

El número de mexico-americanos empleados en laindustria del l~ierro, eh la~~¿focr~cia, en 

instalaciones militares y en otras industrias_ bélic~ )' ·esenci~les~~{de}!Tl~fi'(;{~~l 6_ por 

ciento de la mano de obra mexicana disponible. A los:Méxi~~-~erica'ribs~~ l~snegó el 
" - - . ... : ·.,- ;;,• ,,- • ·- 1 ., '. _, .. ' "··-

trabajo de empleados y oficinistas y'tam~iéri s~)~~ .negó losascensos.:Y reclasificadones 

según la antigüedad y la habilidad; tanto ~n la iriciu~tria.:p.rivada c~rri~ eri la~instalaciones 
militares de la región. 

Este desaprovechamiento de la mano de obra aLparecer se debía alprejuicio que se tenía 

sobre los mexicanos en el año de 1942: 
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, C:ON~LlJSIONES 

Once I thought to write a history of the immigrants in 
America: Then I discovered that the immigrants were the 
american histo1y. 

Osear Handlin 

A lo largo de este trabajo se ha estudiado el Programa bracero y se obtienen dos 

conclusiones: el programa realmente fue benéfico para los Estados Unidos y. la segunda 

conclusión el programa no fue benéfico para los mexicanos. El programa .realmente fue 

benéfico para los Estádos Unidos ya que en la mayoría de los casos, el papel que 

desempeñaron los braceros mexicanos en Estados Unidos durante la Segunda Gue1Ta 

Mundial fue absolutamente indispensable para el progreso de la agricultura de ese país, 

pues los norteamericanos, en repetidas ocasiones, dijeron que los braceros les ayudaron a 

ganar la guerra y así fue. Por esto, sólo gracias al esfuerzo de los braceros mexicanos, 

pudieron salvarse las cosechas; lo cual representa una deuda de gratitud para con estos 

trabajadores por la fom1a en que respondieron al llamado de auxilio para aliviar la 

carencia de brazos en la agricultura, y en los ferrocarriles; la valiosa asistencia que 

prestaron nuestros agricultores fue indiscutible. 

Gracias a sus esfuerzo fue posible recolectar crecida proporción de los productos 

agrícolas y fue asimismo, que sin el auxilio de los mexicanos se:habrían perdido muchos 

miles de toneladas de productos en el campo y en su transportación; por lo que le merecen 

un amplio reconocimiento. Ya que miles de.kilómetros separaron a estos hombres de sus 

familias y hogares, y tuvieron que adaptarse a hábito~:. costumbres y condiciones 

climatológicas que difieren considerablel11ente de. los suyos; sin embargo a pesar de todo, 

estos connacionales demostraron un admirable espíritu de cooperación al desempeñar una 

gran labor en los campos de cultivo, y en los ferrocarriles. En las obras consultadas se 

encontró que el Programa Bracero no fue solamente un arreglo magnífico que contribuyó 

materialmente aT esfuerzo -bélico, sino también una de las mas claras demostraciones de 

amistosa cooperación entre dos países. 
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Este programa fue una vez más una de las incontables demostraciones de 

cooperación, siemprei.ncrementada, de los gobiémos de México hacía V{ashington. 

Para los ~exicanos él programa no fu~ benéfico;elacl.lerdo no se,cumplió en su 

totalidad ya que elgObiernó ,de .ÑÍé~Íco no mostrói~terés hacia los nacionales e~tando ya en 

trabajadores . cuando. presentaban una denianda en contra . de . sus empleadores.·· y no . podía 

desplazarse con'. f~ciÚdad a~ los consÍllados puesto que les quedaban muy lejos de sus 

lugares de trab'aj~ y I1~ t~pí~n lÓs recursos suficientes para ir a ver al cónsul y no podían 

abandonar .el emp!e'o .. En sus lugar de trabajo no podían poner una queja con nadie ya que 

los emplead~res no les e~cuchaban y la mayor de las veces el problema era con ellos. Los 

trabajad?res se qtiejaron constantemente ante esta situación pero lo que más les disgusto no 

fue la qu~j'a; sitio que nadie les hizo caso. 

Para los mexicanos que participaron en el programa bracero, en la mayoría de los 

casos, fue una.etapa muy dura de su vicia, aunque muchos se fueron a la aventura sufrieron 

demasiado. Al parecer la queja mas común fue la mala alimentación, pues aun cuando el 

gobierno de Estados Unidos implemento menús para cada día de la semana, los patrones en 

muchos de los casos ni siquiera se preocuparon por tomarlos en cuenta. Otra queja 

permanente fue la falta de atención médica, pues cuando llegaba algún trabajador a 

enfemmrse trataban de librarse de una atención médica c~rr~éta,· dándoles aspirinas, 

mejora! o algím otro tipo de medicamento que les resultaba más económico. Asimismo las 

instalaciones de agua muy por el contrario de lo que se especificaba en el contrato se 

encontraban m·uy alejadas de la higiene ya que no era agua potable. 

Sus salarios fueron muy inferiores los que se les prometió en México por ejemplo 

algunos trabajadores ganaban 45 dólares a la semana, pero con las deducciones que les 

hicieron ganaron solo 6 dólares y muchos de ellos como entendían su contrato no supieron 

con quién recurrir. En algunos condados a los americanos les pagaban más y no les 

descontaban como a los mexicanos. 

Cuando fue temporada de invierno las calefacciones que eran tan necesarias en los 

alojamientos, ni siquiera fueron conocidas por el trabajador, y el patrón sólo les 
. . - . . . 

proporcionaba una cobija con lo que obligaba a que adquirieran otra, esto si sus ingresos se 

lo permitían algunas veces pasaban la noche alrededor de una fogata, esperando que el 
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sueño y el cansancio los rindiera y de esta mahera se donnían y no sentían en todo su rigor 

las inclemencias del tiempo. 

La historia nos ofrece varios métodos para estudiarla, uno de ello.s es mediante la 

historia oral, el haber conocido a una pequeña porción de los millones de mexfoanos que 

trabajaron en el programa y el haber compartido sus vivenci~~. quecreo-ab~~-;á~i~o la 

investigación en este campo. 

Haciendo uso de esta metodología fue posible rescatar aspecto{de es1.6' proceso que 

en otras fuentes no han sido consignados y que de ¿t~á.forma ~é percl~rí~. G1~á~i~s a este 

acercamiento fue posible adentrarse con más d.etalle a la, cfiv¿rsidad en'·. los• ~()ti\Tos que 

llevaron a estos hombres a enlistarse como braceros. 

A lo largo de estas historias antes presentadas es posibl~ p~rc~trirse :a6 lit varicidad 
•' ., ·- • ... '··'; - ·. ' 

de experiencias vividas por los ex braceros; ellos present~~ot1 ·sus' ~~rvrniC>s en distintas 

actividades, lugares y para diferentes empleadores. En sus narra~ic)Ües n~s'.dej~n ver. un 

abanico de vivencias. Sin embargo, es posible notar que en está d{§~tsiclacl'~~bres~len al 

mismo tiempo algunos aspectos comunes a estos trabajadores, los motivos que llevaron a 

estos hombres a enlistarse como braceros. Pues tal como rev~lan'·ias enfr~visti~ aquí 
,_-_. ,, ,-- .. ' '-,_-

presentadas, los planes de gobierno mexicano de enviar a los Estados Unidos únicamente a 

ciudadanos desempleados no se cumplieron como habían sido· planeados y.el':i=>r6grama 

Bracero atrajo a una variedad de personas entre quienes se encontraron aquellos quienes 
• 1 ' • 

buscaron ante todo realizar un viaje al norte en busca de una aventura y de conocer un país 

del que muchas cosas habían oído y deseaban comprobar. Gracias al convenio binacional, 

pudieron realizar esta travesía confandc> con un contrato en la mano, y con el· amparo de los 

dos países, con el transporte pagado de ida y vuelta, y con la garantía de trabajo y 

remunerado en dólares. Muchos así entendieron su labor dentro del marco de las Segunda 

Guerra Mundial. A pesar de los rumores que existieron en tomo al posible envío de los 

trabajadores mexicanos al frente de batalla, estos hombres se mantuvieron firmes en su 

decisión de laborar en los Estados Unidos a pesar de. la inminente. situación de guen·a en 

que este país se hallaba envuelto. 

A través de las entrevistas se puede observár q11e.;-5¡ ·bien' rió"toclós-~!1 este caso 
- _, ,.:,, - .. -.: , ... ,.,,... -. "/ .. ··. - . •; ·.. - . 

cuatro de los entrevistados efectivamente percibie~onsu iabbr e~ l<;s Estádós ul'lid()~ como 

parte del contingente que México enviaba para ayuda; en Ía prod~~ción y transporte de 
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Alimentos para Ja "Victoria" de manera muy interesante debemos hacer notar que esta 

concepción de sí mismos llevó a algunos de estos hombres a exigir que se les tratara como 

tales, cosa que no sucedió. Los recuerdos de estos braceros, si bien resultan una diminuta 

muestra del total de trabajadores que fueron empleados en esos años, son presentados aquí 
_,_~-·- ------º-----·---

como un primer aC:erca1niento a una historia que hasta 8.11ora se ha"·"ericonfrado 

prácticamente oculta, y cuyaimportancia en el contexto actual de la migración mexicana 

hacia los Estados Unidos es acentuada. Recientemente el gobierno mexicario ·ha mostrado 

un firme interés en tratar el tema. migratorio con su homól~g~ ~stacl~l.ihiden~e; uh asunto 

que ocupa gran parte de la agenda de discusiones es· la c¡·ea6ió1~ · · d~ ·un "programa· de 

trabajadores huéspedes" similar al que en este trabajo se estudia. En ese se11tido .el 
. - .·~ •. 

Programa Bracero firmado en 1942 es una experiencia histórica de enorme:relevancia que 
. . . . ' 

ofrece lecciones importantes sobre las implicaciones de un acue~do de este tip~ taÍ1toen el 

nivel macro político, económico y social, como en el micro en las vidas de lo~ tiabajadores . ·- .· .. -·.-, .. --,--,_.,_-

mismos, y que el conocer las experiencias de quienes en· el pasado decidieí-on ser. parte del 

Programa Bracero proporciona un obligado antecedente para una .·fut~ii·a .negociación y 

expedición de políticas en este sentido. 

Es necesario tomar en cuenta que finalmente; Jos 

-ó' {?:;:\-~._:-~-:.::_-.' ·-,~t> 

trabaj ador'e~ ~4~,i¡(;~nos antes, 

durante y después del Programa Bracero han' ccmstÜi.ii~6 un >~¡~¡1l~rito> sumamente . -.· - ---··-:-· ...... -, .. ·: ·_. 

importante para Ja economía norteamericana. L~ fuefza·d~;trab:hjo,ili~~icana ha sido un 

recurso barato, disponible y desechable en el !11ómento ~n;~~6\;~0'1Í~ sid() necesario. El 
.-. _._., / ' . ': } - ., 

marco en el que se desarrollaron Jos primeros añÓs clelcProg~arJi~iB~a~ero perinitió que los 

trabajadores contaran con garantías laborales que nC>~habí~ll;i~~ido hasta entonces y que sus 

empleadores se vieran obligados al menos a cierto ~r~~o a respetar. Jos derechos asentados 

en el convenio binacional y el contrato indivldú~l. No obsta~tc, desde los primeros años del 
, ·.- . ' ' -· " 

programa se careció de un aparato encargado de;: vigilar.la efectiva puesta en práctica de las 

cláusulas de dicho documento. El que las experiencias de los trabajadores dependieran del 

"azar" de Ja buena suerte de ser enviados a un campo detrabajo en donde .los patrones se 

ocuparan de su calidad de vida 'y cumplieran cabalmente con las obligaciones .que les 

marcaba el convenio; represeriió'siempre uno de los problemas más !ira~es. A pesar de que 

inicialmente esto se justiflcó con la novedad del programa y eón la .sú~ll~ión ele emergencia 

bélica, el hecho fue que esta situación en Jugar de mejorar con el paso del tiempo y la 
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experiencia acumulada se deterioró consideniblem·ente, debido sobre todo a la pérdida de 

poder negociador por parte de las autoridades mexicanas, y a la.disposición de estas para 

continuar con el programa de prestación de ~ano de ~bra~ pesar de ~ue·l~s co~diciones 
bajo las cuales laboraban los _braceros fuesen-cada. vez más denigl"antes. Así, en las dos 

í1ltimas etapas del Progra~a B-r;-;e~~~ ~~·!;'1;.oc'~~~,~~id~~te.~er;~p'ér<l~-1~t~ri~c;-·<le-;;b~~ 
mexicana como presión salarial a la baja en• la agricU!Íura • norteameric~na; ·incluso·· c11~~do 
los trabajadores iban con contratos que shpl1estaínénte teníanla finaliclacl d~ p~Ótegerlos. 

Con el presente trabajo se h~ b~~cado arrojar nuevas luces .al conociTT!ie~to de las. 

vivencias y opiniones de los protagonistas d~ este · epi~oclio histórico; los testimonios 

personales y las percepciones • individuales de quienes fueron ~artícipes directos del 

programa bracero con toda su•:subj~tividad inhérenté;co~_~titilyéin.:~1h ·~C:e!'Voéde· gran 

importancia no sólo ene! terreno histórico sino en el ámbho,conté'n"lporáTleo;pilestoque las 

experiencias narradas por estos y otros actores dir~cto's eí1 el.~r~~~~6 111i~atorÍo sirvieron 

nuevos migrantes. 

Un programa que nació con un fin preciso Y .. utia t¡;:n'ipc;iali~~<l.:.q~e debía estar 

marcada por el conflicto bélico, se extendió hasta el ~ño\964. Per() est~ sitúación va más 

allá del marco temporal y objetivos de este trabaj~: Q_~;fzá¡este t;~b~jopuede ser un apoyo 

a los nuevos gobiernos para que sean tomada én ciienta l~s ~ivc!:ncias de estos trabajadores 

y no volver a caer en los mismosfracaso~ del pasado .. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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,APÉNDICES 

INFORMES AL PRESIDENTE DE MÉXICO MANUEL ÁVILA CAMACHO 

Informe del Doctor Manuel Gamio al Presidente de la República Mexicana, General Manuel Ávila 
Carnacho (Noviembre 22 de 1944)73 

Informe confidencial que el doctor Manuel Gamio presenta al Presidente de la República sobre las 
situación de los braceros mexicanos en los Estados Unidos. 
A mi regreso del viaje que hice como invitado del Depai1amento de Estado del país vecino, y de acuerdo con 
lo que tuve el honor de hablar con usted en la entrevista que se dignó concederme hace poco más de dos 
meses , me permito exponer la siguiente síntesis de mis observaciones respecto a los braceros mexicanos, a 
reserva de hacer posteriormente una exposición amplia y detallada, de la que si usted juzga oportuno, enviaré 
copia a la Comisión Nacional de Planeación para la Paz que preside el Lic. Vejar Vázquez, quien estando yo 
ausente, en dos ocasiones se ha dirigido a mí en tal sentido. Me ofrezco a sus respetables órdenes en caso de 
que desee que verbalmente amplie ante usted algunos puntos de este informe. 
Discutí más o menos extensamente los problemas de los braceros mexicanos, así como los del Instituto que 
dirijo, con el sefior Vicepresidente Henry \Vallace, el Senador Demiz Chavéz, el subsecretario del Interior, 
sefior Osear L Chapman, funcionarios del Departamento de Estado y principalmente con el sefior Norman 
Armour, director <le la Office of thc American Rcpublic Affairs, funcionarios de la Unión Panamericana, 
funcionarios mexicanos tanto diplomáticos como consulares etc. Además traté específicamente el tema 
relativo al tratamiento de los braceros con los directivos de la \Var Food Administration, oficina acuerdo de su 
jefe, el sefior general Bmtton, quien puso a mi disposición un automóvil y un empleado, lo cual me permitió 
visitar gran número de campamentos y entrevistar a centenares de braceros agrícolas durante tres días que 
duró el recorrido desde San Francisco a los Ángeles. Mis inquisiciones respecto a campamentos 
ferrocarrileros fueron muy ligeras, pues sólo pude visitar algunos cercanos a \Vashington y Denver dándome 
cuenta que sus condiciones son más deficientes que las de los campamentos de agricultores, lo cual en parte 
se debe a que los trabajadores de ferrocmTil son movidos frecuentemente de un lugar a otro, lo que impide el 
establecimiento de acomodaciones permanentes. 
Dado el gran interés que usted abriga por la situación de los indígenas de América, me permito agregar que 
hice interesantes observaciones en las reservaciones de indios Pueblos, navahos y apaches mczcaleros y 
discutí problemas relativos a las poblaciones aborígenes de la América Latioa en las universidades de 
Filadelfia, Chicago, Nuevo /\'léxico y Columbia ( New York). 
Por último en diversas ocasiones discutí el tema de los prejuicios raciales contra nuestros compatriotas y 
contra los ciudadanos de origen mexicano y en general latinoamericano. 
Como resultado de las investigaciones y observaciones que llevé a cabo me permitió exponer de modo 
sintético las siguientes conclusiones y sugestiones: 

C1u111tijicacicj¡1 de los mexicmw.1· i11111igmdos. 

He vuelto a comprobar que, como tuve el honor de indicar a usted verbalmente y en memorando que puse en 
sus manos, se desconoce el verdadero número de mexicanos que hay en los Estados Unidos, pues los registros 
oficiales de braceros datan de hace poco tiempo y no incluyen por lo tanto a los numerosísimos que cntrnn de 
contrabando, ni a los que emigraron antes de la formación de esos registros. No se conoce tampoco la 
distribución de esos braceros en los Estados Unidos, ni los lugares de que proceden en México, ni el monto de 
las sumas que envían a su patria. El conocimiento de esos datos es fundamental e indispensable para poder 
abordar los demás problemas cualitativos de los braceros y sobre todo los que surgirán inmediatamente 
después de la Guerra en que grandes masas cuya magnitud se desconoce entrarán de súbito a nuestro país. 
Propongo q11e se me a11torice el empleo de e'pecialista y de dos o tres asistentes a q11e aludí en el 
111e111orand11111 citado, pagándoles sueldos que en conjunto montan la s11111a de ocltocientos pesos mensuales. 
Con ese personal se logrará llegar al conocimiento de los datos arriba mencionados en un periodo de tiempo 
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que variará de siete a diez meses. Esta investigación complementará la que efectué hace quince años 
permitiéndome conocer sin intenupción alguna el número, las variaciones y la procedencia en México y la 
localización en los Estados Unidos, de los trabajadores mexicanos desde 1920 hasta la fecha y permitirá hacer 
una valorización aproximada de los fondos que durante ese periodo de tiempo han remitido los trabajadores 
mexicanos desde el país vecino. 

Algunas obserl'Ocio11es sobre la situación del los braceros. 

En términos generales las condiciones de los braceros son incomparablemente mejores que las que observé al 
estudiar la inmigración mexicana en los Estados Unidos desde 1927 a 1929, principalmente en los 
campamentos agrícolas de California, cuya vigilancia está a cargo de la War Food Administration. Debe 
tenerse en cuenta que entonces no había contrato y los patrones obraban como más le convenía; además aquí 
me refiero solamente a los braceros indígenas y mestizos procedentes de pequeños poblados mexicanos, en 
los que reina un nivel inferior de vida. 
Los braceros que entraron de contrabando y cuya identificación nos fue imposible hacer pues ellos mismos 
procuraron ocultar su inmigración ilegal deben estar en muy mala situación porque no los protege el contrato, 
quedando sujetos al tratamiento que quiera darles el patrón. Sin embargo, aun en este caso sus condiciones de 
vida deben de ser superiores a las que prcvalccian hace quince años, cuando prácticamente las autoridades 
mexicanas no se preocupaban directa ni indirectamente de nuestros compatriotas emigrados. 
El poco tiempo que pude dedicar a los braceros me hace opinar en términos generales, pero existen aspectos 
específicos desfavorables cuyo conocimiento no me fue dado ahondar y se refieren por ejemplo a: 

A) Falta de cumplimiento exacto del contrato en varias de sus cláusulas y en distintas zonas. 
B) Dificultades de adaptación a la dicta y al trabajo, sobre todo al iniciarse éste. 
C) Abusos cometidos en las aduanas. 
O) Lenidad o impotencia de ciertas oficinas consulares. 
E) Retraso en la entrega del pago del 10% del salario en esta capital. 

) Poco podría agregar sobre el particular a lo que se expone en el interesante informe confidencial del señor 
Ernesto Galarza, de la Unión Panamericana (anexo 1) aun cuando probablemente usted ya lo conoce. 
2) Observé personalmente y directamente en muchos trabajadores , que como en México la dieta es mucho 
más pobre y la labor más fácil y espaciada, resulta que al principio el bracero no tiene suficiente energía fisica 
par afrontar la jornada americana de trabajo, el cual es duro y continuo. Por otra parte la nueva alimentación 
es mucho más nutritiva y abundante, pero como el bracero no está acostumbrado a ella, come poco y tiene que 
trabajar mucho, lo que ocasiona serias crisis que a veces obligan a repatriarse o a desarrollar un esfuerzo 
peligroso para su salud. !vfe permití s11gerir a /o,· tmbajadore,· de la IVar Fvovd Admini.rtration y a los 
111is11ros rancheros patrones, que tanto por conveniencia propia, como por el bienestar del bracero, sería 
conve11ie11te administrar a los recién llegados que s11fre11 tales continge11cia, algún tó11ico adec11ado e11 tanto 
se efectúa el proceso de adaptació11 , proposición q11e e11 l'arios casos f11e bien recibida y probablemente se 
ponga e11 práctica. 

3) Tuve el conocimiento de quejas directas e indirectas de braceros que afirman se les ha cobrado ilegalmente 
impuestos aduanalcs, por lo que hice algunas inquisiciones más amplias con los mismos braceros y con 
diversas autoridades y personas, habiendo llegado a las siguientes conclusiones: 

a) En algunos casos ciertos individuos que son o se dicen ser braceros, actúan como agentes de 
contrabando de comerciantes sin escrúpulos por lo que el cobro de derechos es ilegítimo y aun 
amerita sanciones para esos comerciantes y agentes. 

b) En las mismas aduanas se han cobrado derechos, contraviniendo la disposición que permite la libre 
introducción de objetos personales de los trabajadores; introducciones que en varios casos fueron 
permitidas, merced al pago indebido de determinadas cantidades. La calificación de tales objetos es 
materia delicada. pues depende exclusivamente de la honestidad y la amplitud de visión de quienes 
califican. 

c) Parecen más frecuentes los casos de celadores que sin derecho alguno se introducen en los trenes que 
repatrian a los trabajadores, después de que ya se ha hecho la revisión en la aduana y amenazan al 
bracero con cobrarle impuestos si no pagan detem1inada suma. /'.fe permito s11gerir en estas líneas, 
como lo hice en la ad11ana de El Paso . q11e se coloquen an1111cios con grandes caracteres y donde 
sean bien visibles . en los q11e se transcriba la parte esencial de la di5posició11 que exime de 
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impuestos aduana/es a los braceros a fin de que éstos puedan enterarse fácilmente de su contenido. 
Además hice notar que es conveniente prohibir bajo las más severas sanciones , que de una vez 
hecha en la aduana la inspección de los objetos que traen consigo los obreros, vuelvan los celadores 
a entrar en los trenes de braceros a explotar a éstos. 

d) Aunque en algunos casos se expusieron quejas relativas a lenidad de algunos consulados , no pude 
investigarlas ; por lo demás hay que tener en cuenta que dado el corto personal con que generalmente 
cuentan esas oficinas, su acción no puede ser tan efectiva como fuera de desearse. 

e) Varios braceros me hicieron saber que la entrega del 10% que se deposita en México a cuenta de los 
salarios se retrasa tanto que, por ejemplo, cuatro de ellos que trabajan ( en el campo de Briggs 
Lemon Association ) en Santa Paula California después de haberse repatriado una vez, regresaron de 
nuevo a Jos Estados Unidos, no han podido conseguir que se les entregue Ja suma total que se les 
adeuda; sus nombres y números de contratos son; 
Ramón Zamora contrato número 14305 
Pedro Astorga contrato número 6846 
Francisco Palos contrato número 18903 
Pedro Moreno contrato número 28428 

Come11tllrios sobre la repatriación 
Hay que corregir las deficiencias que presentan Ja situación de Jos trabajadores mexicanos de reciente 

inmigración en Jos Estados Unidos, pero Jo más urgente es preparar tanto su repatriación como Ja de muchos 
mexicanos que vivieron algunos aiios en ese país y también tendrán que regresar cuando termine la guerra. 
Me pennití indicar a Jos braceros que usted seiior presidente se preocupa mucho por Ja futura repatriación y 
personalmente disponía para encausarla dt:sde hoy y lograr su satisfactoria resolución cundo se efectue, pero 
les sugerí que ellos a su vez mientras residen en los Estados Unidos, deben de colaborar con el gobierno de 
varias maneras, entre ellas ahorrando cuando les fuere posible, aprendiendo modernas técnicas agrícolas e 
industriales; adquiriendo antes de regresar herramientas, semilJas selectas, insecticidas y aun animales de 
buena raza, pues les resulta más económico que comprarlos en México, ya que no pagarían impuestos 
aduanales; elevando su estándar de nivel de vida sobre todo en lo relativo a salubridad y dieta, etc. 
Expuse ante las autoridades del Departamento de Estado con motivo del almuerzo que me ofrecieron en la 
13lair Lec House, que es donde tuve el honor dt: ser alojado durante mi permanecía en Washington, la 
conveniencia ele que los fabricantes americanos interesados en el mercado mexicano, organizaran agencias 
destinadas a vender a los braceros en precio muy moderado y en abonos si fuera posible, herramientas y 
objetos que no se producen en México, lo cual no sólo beneficiara a dichos braceros, sino también a los 
mismos fabricantes que asi podrian desarrollar una muy extensa intensa y económica propaganda ele sus 
productos. Además habiendo sido presentado con el seiior Fowlcr Me. Cormick presidente de la lnternational 
Harvest Co. de Chicago, por los seiiorcs Leo Raw, director de Ja Unión Panamericana y John Colliewr, 
comisionado ele asuntos indígenas le di a conocer lo arriba expuesto en relación con la maquinaria agrícola 
que produce su negociación; dicho seiior mostró gran interés y me participó que iba a indicar al jefe de la 
sucursal que su negociación está estableciendo en México , que se pusiera en contacto conmigo para discutir 
el asunto con más amplitud, por lo que oportunamente tendré en honor de comunicar a usted lo que sobre el 
particular ocurra. 

Prejuicios l'tlt.0iah1s co11trt1 los 111exica11os. 

No ahondaré en este tema del que usted tiene amplio conocimiento, pero sí abordaré ciertas observaciones y 
puntos de vista personales que quizá puedan revestir algún interés. 
Los prejuicios raciales persisten en los Estados Unidos, sobre todo en determinadas regiones, no obstante la 
campaiia que para combatirlos desarrollan autoridades, instituciones privadas, iglesias e individuos de espíritu 
humanitario. Esta arraigada actitud que los americanos heredaron de los ingleses y que en éstos 
principalmente germinó a causa de su carácter de pueblo insular, cosa que también sucede con el pueblo 
japonés, no exclusivamente antimexicana sino general, pues incluye hasta los ciudadanos americanos de 
origen mexicano, puertorriqueños, cubanos y en general latinoamericano, especialmente cuando se trata de 
individuos de tez morena y de inferior nivel económico cultural exacerbándose especialmente en lo referente 
al negro. El sistema después de enfrentarse a esta cuestión consiste, tanto en defender a nuestros compatriotas 
como hacer patente la injusticia de que son objeto en un país democrático como lo son en los Estados Unidos, 
importantes grupos ele sus propios ciudadanos. Discutí sobre el particular en diversas Universidades y di una 

81 



Apéndices 

conferencia en la Panamerican Association de Filadelfia , la cual fue publicada en forma de articulo en 
Paname,.icanismos órgano de dicha sociedad , del cual adjunto un ejemplar (anexo 2) También acompaño un 
folleto del profesor Castai'ieda (anexo 3) quien es miembro de un comité especialista que trabaja directamente 
bajo las ordenes del Sei'ior Presidente Roosevelt. 
Para tenninar este capítulo, no puedo menos que repetir aquí una opinión que en otra ocasión expuse, respecto 
a prejuicios raciales, aunque quizá a primera vista parezca peregrina y aun extravagante: considero que son 
detestables los prejuicios raciales que nuestros vecinos abrigan hacia los individuos de origen indo ibérico y 
principalmente hacia los mexicanos, por ser los que más abundan en ese país, pero afirmo rotundamente que 
si esos prejuicios no hubieran existido o no existieran actualmente, el tipo fisico del mexicano, la tradición 
mexicana y la genuina cultura mexicana, habrían desaparecido o desaparecerían rápidamente suplantados por 
las correspondientes caracteristicas anglosajonas. Si los americanos blancos simpaticen racialmente y se 
mezclaran frecuentemente e indistintamente con nuestros indios mestizos y blancos, nuestra población de 
veinte millones sentido y pensado en inglés. En resumen, el prejuicio racial ha sido poderosa barrera para la 
más efectiva de las invasiones que es la invasión de la sangre. 
Esto por supuesto no quiere decir que no protestemos ni luchemos para defender la dignidad de nuestros 
compatriotas en los Estados Unidos, pues debemos ser respetables aunque no exista consanguinidad con 
nuestros vecinos. 
Como tuve el honor de exponer verbalmente ante usted sei'ior Presidente y como lo hice constar en el 
memorando que obra en su poder, el Instituto Indigenista Interamericano, del que soy director, se preocupa 
por el problema de nuestros braceros emigrados , porque la mayoría de ellos son indígenas o mestizos . Las 
exposiciones y sugestiones que hasta aquí se han hecho, no pretenden invadir en lo más mínimo la esfera de 
acción de las dependencias de la administración pública, sino que alejadas de toda tendencia política, sólo 
persiguen contribuir, ya sea de la manera más modesta, a mejorar la situación de nuestras masas i11do
n1estizas. 
Respetuosamente 
DR: Manuel Gamio [Rúbrica] 

MEMORANDUM ACERCA DE LOS TRABAJADORES MEXICANOS CONTRATADOS EN 
ESTADOS UNIDOS PREPARADO POR ERNESTO GALARZA Washington de. 194474 

Más de 100,000 trabajadores han entrado a Estados Unidos bajo los términos de convenios firmados entre los 
gobiernos de México y de los Estados Unidos. El convenio cubre el reclutamiento y el empleo de ciudadanos 
mexicanos y se firmó el 4 de agosto de 1942, revisándose el 25 de abril de 1943: el convenio para Ja 
importación de mano de obra para el mantenimiento de ferrocarriles se firmó el 29 de abril de 1943. 
Funcionarios de ambos países realizaron estas negociaciones, principalmente en la Ciudad de México. 
Los elementos dominantes de la situación que prevalecía durante la primera parte de 1942 y que culminaron 
en estos convenios eran: constante demanda de trabajadores agrícolas anticipadamente a la producción para Ja 
guerra; la opinión expresada por los patrones de que la mano de obra local y nacional se reduciría por los 
reclutamientos en el ejército y en otras industrias; la opinión tradicional tan arraigada en el sur de que México 
es una reserva natural de mano de obra y para la agricultura y el mantenimiento ferroviario; la conciencia de 
que el flujo norma 1 ele emigrantes en tiempo de paz no bastaría para las necesidades de la producción en 
sudoeste; la anuencia ele México a cooperar en el esfuerzo bélico de los Estados Unidos proporcionando mano 
de obra; la cada vez mas dificil situación de la clase trabajadora mexicana en las ciudades y en el agro en 
razón de la escasez de alimentos, la alza constante de los precios y otros trastornos de In economía y la 
esperanza de los trabajadores mexicanos de ganar en los Estados Unidos sueldos mejores de los que ganarían 
en México. 
La corriente organizada de mano de obra mexicana a través de la frontera es resultado de una combinación de 
atractivos y presiones en las que intervienen consideraciones económicas, políticas, domésticas e 
internacionales. 
Hay que distinguir los efectos inmediatos de esta importante fase de Ja cooperación México-norteamericana 
de los efectos que serán más obvios cuando termine Ja guerra . 
Los objetivos inmediatos del programa de reclutamiento de mano de obra mexicana se han alcanzado 
satisfactoriamente: los patrones, tanto agrícolas como en los transportes ferroviarios dan amplio testimonio de 
la importación de los mexicanos. Según su testimonio, se salvaron cosechas gracias a Ja oportuna presencia 
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de Jos "nacionales" como vulgarmente se les dice a los•trabajadores mexicanos contratados. Los funcionarios 
ferrocarrileros han expresado su satisfacción por la aptitud del trabajador mexicano, aun de aquellos que no 
tenían experiencia previa . Un patrón de mano de obra agrícola dijo que "si no hubiera sido por los nacionales 
mexicanos Jos pizcadores mexicanos locales estarían exigiendo y obteniendo un dólar la hora en lugar de 
setenta y cinco centavos por el trabajo en el campo y la cosecha " Esto indica que los trabajadores contratados 
mexicanos no solamente lograran mover cosechas vitales para el esfuerzo bélico, sino que también les 
ahorraran a los agricultores Ja diferencia entre Ja presente escala de salarios y la que habría prevalecido a no 
ser por Ja mano de obra importada. Entre tanto se realiza una evaluación sistemática de Ja contribución de Jos 
nacionales, basada en registros oficiales, este testimonio de Jos patrones servirá como prueba convincente, 
aunque provisional, del éxito de la operación de Jos convenios México-norteamericanos. 

A causa del contexto politico internacional del convenio del número de hombres que intervinieron, y de las 
duraderas impresiones de este país que los trabajadores mexicanos recibieron y siguen recibiendo, el 
programa de reclutamiento de mano de obra tendrá efectos a largo plazo no menos importantes que el éxito 
obtenido como simple expediente de guerra. 
Estas consecuencias afectarán principalmente las actitudes de Jos millares de trabajadores al regresar a su país 
y al influir en las opiniones ele sus vecinos, sus amigos y las organizaciones que pertenezca como 
trabajadores y como ciudadanos. Los trabajadores, al volver mirarán las relaciones México-Estados Unidos 
después la de la guerra, la cooperación lnteramcricana y la política del buen vecino a través del prisma de su 
vivida e.xpericncia personal. 
Esta experiencia sólo puede descubrirse en pláticas personales con los hombres y con las personas que 
trabajaron íntima y continuamente con ellos. En tales pláticas se basa este informe. Se visitaron unos veinte 
campamentos, sobre todo en California, donde las condiciones son comparativamente mejores que en otras 
partes del país. En estos campos se celebraron unas 200 entrevistas personales con Jos trabajadores. unos 500 
nacionales más asistieron a pequeñas juntas, asambleas y discusiones; las observaciones y las opiniones de Jos 
trabajadores se verificaron con el administrador de Jos campamentos, con oficiales de los sindicatos locales, 
con cónsules mexicanos, trabajadores mexicanos residentes, periodistas mexicanos y maestros activos en 
programas educativos. 
Otra fuente de información fue el seminario organizado en Ciaremont Collegc, con el fin de indagar ciertas 
fases del ajuste de los mexicanos, tanto transitorios como residentes permanentes a la vida de Ja comunidad: 
los contactos que se establecieron en el seminario, unidos a las entrevistas personales con los trabajadores y 
las conversaciones con cónsules, inspectores Jabornles, funcionarios del gobierno y otros ya mencionados 
representa un corte transversal de la experiencia de aproximadamente 20,000 nacionales. 
No hubo dificultad para acercarse a los hombres ya que tienen libertad de movimiento, visitan Jos pueblos 
cercanos en su tiempo libre y siempre están deseosos de participar en Jos grnpos de discusión y de escuchar a 
Jos visitantes. En general, Jos administradores del campo cooperaron para arreglar las visitas y las 
contestaciones a las preguntas fueran sinceras . Sin embargo, Jos hombres rara vez hablaban en presencia de 
Jos administradores o de otros oficiales. Muchos de los México-Norteamericanos residentes en comunidades 
donde están localizados Jos campamentos comprendían Jos problemas que afrontaban los nacionales y las 
causas de esos problemas y estaban dispuestos a hablar francamente de ellos en privado. 
El informe cubre tres viajes de campo, uno en el verano de 1943, el segundo en Ja primavera y el tercero en el 
verano de 1944. Se le dedicó más tiempo a los Estados de Illinois, Colorado, Nuevo México, Michigan y 
California. 
Debemos aclarar que no pretendemos ni describir ni evaluar el programa de reclutamiento mexicano en toda 
su extensión sino simplemente señalar ciertas características de la administración de campamentos que 
observamos en las zonas indicadas, vistas por Jos ojos de Jos mismos trabajadores. 
El tamaño de los campamentos, las instalaciones y los servicios varían mucho. Algunos campamentos 
ferrocarrileros levantados a toda prisa cuando se inició el programa, y han mejorado considerablemente las 
viviendas, las instalaciones sanitarias y Ja apariencia general: las condiciones climáticas, la escasez de equipo, 
Ja falta de planeamiento y el aislamiento dieron por resultado malos alojamientos que de ninguna manera han 
desaparecido por completo. En este aspecto, Jos campamentos agrícolas de California son al parecer mejores 
que Jos del medio Oeste y los del Este, a excepción de ciertos campos ferrocatTileros donde Jos empleados se 
han esforzado por mejorar las condiciones. 
La administración de Jos campos demuestra donde quiera Ja falta de una política nacional y una supervisión 
general. Algunos campamentos, por ejemplo, proporcionan a Jos trabajadores instalaciones apropiadas para 
que escriban, pero la mayoría no se ha ocupado de ello. Los trabajadores mexicanos pasan buena parte de su 
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tiempo libre escribiendo laboriosamente a casa y los he visto apoyándose en huacales, maletas, talas o 
estuches de instrumentos musicales para escribir. Los nacionales rara vez se quejan de esto. 
Un campamento en California que ahora alberga unos 200 trabajadores fue antes campo para prisioneros 
italianos de guerra. Los avisos en italiano en el comedor, las duchas y los sanitarios, con instrucciones sobre 
el uso, todavía están allí. Un trabajador mexicano en este campamento bromeaba diciendo que estuvo a punto 
de lavar su ropa en la taza del excusado por que no entiende el italiano, añadiendo que seguramente alguien 
tenía más aprecio por un prisionero italiano que por un aliado democrático mexicano, puesto que éste no 
ameritaba que se pusieran letreros en su propio idioma. 
En este campamento había notables muestras de ingenio por parte de los hombres y una interesante 
demostración de compensación psicológica por la falta de comprensión de la administración. Con gis, los 
hombres escribieron sus instrucciones en español en las telas de alambre de puertas y ventanas 
impronunciables, eran aparentemente un sustin1to satisfactorio de los letreros en italiano. 
En otro campamento californiano babia la misma atmósfera de desenfanada falta de comprensión en detalles 
pequeños pero significativos que afectan las actitudes de los hombres. Después de la cena los hombres se 
reunían debajo de un árbol frente a la tienda del campo para oir música de discos de una sinfonola en la que 
los trabajadores echaban quinto tras quinto "hasta por esto nos cobran observo un trabajador" en este 
campamento los hombres se agrupan después de la cena platicando en voz baja, jugando barajas o nada más 
sentados en cuclillas y callados. algunos van a una comunidad mexicana vecina a tomar cerveza o comprar 
efectos personales: los letreros en este campamento están en italiano y en inglés. 
En los campos ferrocarrileros, la rutina diaria es más monótona que en los agrícolas. Estos últimos operan 
como concentraciones de mano de obra de donde salen pequeños grupos a trabajar en las huertas y sembrados 
de los alrededores. Al volver al campamento se duchan o se lavan. A veces cantan en trias o cuartetos en sus 
literas o bajo los árboles. hay administradores que desaprueban esto, otros creen que es bueno para la moral: 
Prácticamente no hay ningún actividad espontánea de grupo ni de deporte, ni en canto ni en discusiones. 
En conjunto, los campamentos tanto ferroviarios como agrícolas, dan la impresión de una dedicación indivisa 
en el trabajo en un ambiente de rutina aburrida y sin atenuantes. Una y otra vez los administradores repitieron 
que su problema más dificil es el has ti o de los hombres. La instalación de los campamentos, la falta de 
comprensión de las características psicológicas de los mexicanos por parte de la administración y la aparente 
política de dejar que cada administrador resuelva sus problemas como puede, son causas determinantes de 
esta situación. 
III 
Cuando el visitante se gana la confianza de los hombres, todos están ansiosos por discutir sus problemas 
cotidianos y piden consejos sobre la multitud de pequeñas preocupaciones importantes para ellos. Cómo 
funciona el programa en términos de esas preocupaciones, quejas y agravios se apreciará mejor clasificando 
esas reacciones. 
IV 
Quejas típicas de los trabajadores en campamentos agrícolas y ferroviarios expresadas en conversaciones 
informales: 

1) Se pierde mucho tiempo esperando que se reúna la cuadrilla. 
2) Los almuerzos en bolsas de papel se preparan la víspera y ya están malos al día siguiente. 
3) No tienen música gratis. 
4) No hay nada que hacer los domingos más que vagar por ahí. 
5) La cena se sirve demasiado temprano porque el cocinero quiere irse a casa . 
6) Las deducciones por alimentos usualmente 1.40 dólares diario son demasiadas. 
7) La raya en la agricultura a veces no pasa de 2 dólares a la semana . 
8) No se proporciona asistencia médica en caso de enfermedad no debida a accidente No se paga raya 

en esos casos y el trabajador paga sus gastos. 
9) Las coca colas cuestan de diez a quince centavos . 
10) Los administradores cobran por pequefios servicios como echar cartas al correo y hacer giros. 
11) Les venden los timbres de correo a precio más alto que su valor. 
12) Los inspectores mexicanos de trabajo y los cónsules rara vez se presentan y no siempre toman nota 

de las quejas. 
13) Si un trabajador se queja se le acusa de agitador y se le regresa a México. 
14) Los administradores constantemente citan leyes y reglamentos locales que prohiben cosas como 

llevar comida al dmmitorio. Nunca menciona ninguna ley que proteja al trabajador. Los 
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administradores constantemente citan leyes y reglamentos locales que prohfüen cosas como llevar 
comida al dormitorio. Nunca menciona ninguna ley que proteja al trabajador. 

15) Se tardan mucho en contestar preguntas sobre la interpretación de contratos. El gobierno debería 
permitir que los nacionales trajeran a sus familias. 

16) Algunos comerciantes locales no venden a mexicanos. 
17) En los salones de baile, los billares y las cervecerías no sirven a los nacionales. 
18) No hay oportunidad de aprender algo sobre Estados Unidos. 
19) No hay medios para mejorar la capacidad vocacional de hombres que tienen Ciertoscconocimientos u 

oficios que reanudarán al regresar a México. 
20) No hay materiales ni aulas para los que requieren aprender inglés. 
21) Se pierden los cheques y los giros que se envian a México. 
22) Muchos tienen que llevar consigo grandes sumas de dinero porque se les dificulta usar los servicios 

bancarios. 
23) Hay demasiados discursos patrióticos y nada de discusión de los problemas. 
24) Los residentes locales mexicanos son hostiles a los nacionales. 
25) No se tiene noticias de México ni del discurso de la guerra. 
26) Los administradores, intérpretes, patrones, inspectores de trabajo y agentes consulares se alienan en 

general contra el trabajador. 
27) No hay un medio para In pronta, efectiva y justa investigación y solución de las quejas. 
28) Los médicos atienden a los pacientes de pasada y generalmente les dan el mismo remedio para la 

hernia que para el catarro y para el dolor de muela. 
Al hacer esta lista de las quejas tipicas más frecuentes no pretendo juzgar sus méritos. Sin duda algunos 
revoltosos congénitos y descontentos politizados se filtraron con el contingente de nacionales. Y tampoco hay 
ninguna duda de en lo que toca a la educación y a la recreación, los servicios y los instrumentos para atender 
quejas, el programa entero muestra la falta ele comprensión, preparación y reflexión sistemática. La 
improvisación ha sido el único recurso ele los administradores de campamentos quienes en la mayoría de los 
casos, tienen otras obligaciones aparte ele mantener la moral. 
Hay una gran tendencia entre los oficiales, empleados y administradores a menospreciar los efectos de esta 
improvisación sobre la moral y a atribuir todas las quejas a motivos políticos peligrosos o antisociales. En 
general, los trabajadores han demostrado cierta renuencia a presentar quejas, a discutir las cosas abiertamente 
pero están dispuestos a corregir las exageraciones ele sus compañeros y a reconocer seriamente sus 
obligaciones: en algunas ocasiones han amenazado con irse a la huelga pero su actitud normal no es 
irrazonable. 
En cualquier grnpo de 1 00 trabajadores, fácilmente hay 50 que están deseosos de hablar con alguien que les 
pueda ayudar a resolver sus problemas que van desde la localización de algún pariente que trabaje en otra 
parte de Estados Unidos hasta la atención médica para males no debidos a accidente. 
Al analizar las quejas de los nacionales, presentadas en conversaciones espontáneas y privadas, se sacan 
ciertas conclusiones que no tienen relación con los méritos de esas quejas precisamente. Estas conclusiones 
aparecen en las siguientes sesiones. 

V 
a) Parte de la dificultades e incertidumbres se deben a la falta de información adecuada apropiada, y 

continua para los nacionales: hay muchas cosas que no entienden en la interpretación de 
b) 
suscontratos, en sus derechos y obligaciones, en las costumbres y hábitos locales, de las instalaciones o 
falta de instalaciones tocante a ciertos problemas personales y de grnpo. 

La falta de información llega más allá de las cuestiones de administración y del ajuste individual a las 
condiciones locales: los nacionales están prácticamente aislados, sin noticias de casa ni de la guerra. Poco .o 
nada saben de losa acontecimientos importantes en el país cuya producción ayudan a mantener. Las noticias, 
como factor integrante en la vida de gmpo, como instmmento educativo y como factor indispensable para la 
moral, si les llegan a los campamentos como rnmores, como chismes exagerados o en una revista o periódico 
de vez en cuando. 
El siguiente es un ejemplo interesante de la falta de canales de información para enterar a los hombres de los 
acontecimientos así como de las decisiones importantes sobre política. 
En 1943, el Departamento de Estado después de consultar con otras dependencias, especialmente la War Man 
Power Comission, declaró oficialmente que los nacionales mexicanos podían libremente unirse a los 
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sindicatos de este país. Todavía en el verano de •1944, en muchos de los campamentos no se sabía 
oficialmente nada del asunto, aunque circulaban opiniones encontradas, conjeturas e informes erróneos. Otro 
empleo eran los permisos para que los nacionales llevaran a sus familias a los Estados Unidos. En los 
campamentos se difundieron rumores contradictorios que causaron descontento. 

Sin prejuzgar los méritos sobre estas cuestiones, debemos hacer hincapié en que los nacionales necesitan 
mucho quien los guíe, les informe con autoridad, se les de noticias y se les aconseje. Cuando se llegan a usar 
las carteleras, las ocasionales circulares mimeografiadas y las instrucciones impresas no cubren esa necesidad. 

B) Los alimentos no se han adaptado suficientemente a los hábitos de los trabajadores y suscitan severas 
criticas. Los hombres parecen estar de acuerdo en los siguiente: 

1) La cantidad de alimentos es suficiente. 
2) Las comidas vespertinas son abundantes. 
3) El desayuno suele servirse demasiado temprano. 
4) A nadie le gustan los almuerzos para llevar al trabajo 

En este último punto las quejas son frecuentes y contundentes: muchos trabajadores prefieren tirar sus 
sandwiches que comerse rebanadas secas de pan con ji tomate rebanado adornado con lechuga marchita. 
Detrás de estos comentarios irónicos hay una verdadera lucha por adaptarse a esas comidas nuevas y extrañas 
y no por mala calidad del alimento. Siempre que pueden, los nacionales comen con familias mexicanas o 
comen en restaurantes donde pueden pedir platillos a los que están acostumbrados. 
En algunos campos se han hecho esfuerzos por variar los platillos haciéndoles más acordes al gusto 
mexicano. No obstante, el almuerzo de un sandwich frío y una fruta es dondequiera la causa principal de 
dcsconten to. 
En algunos campos feJToviarios los trabajadores se quejan de que el agua es mala: En uno de éstos cerca de 
Washington D.C. No había servicio de agua potable y los trabajadores tenían que beber el agua que goteaba 
de la manguera del tanque después de que pasa el tren. 
Unos trabajadores resolvieron el problema alimenticio comprando provisiones en tiendas cercanas y 
preparándose sus alimentos. Otros recurren a lo mismo por razones de economía. De cualquier manera, la 
solución no es satisfactoria. Estos trabajadores no tienen facilidades para preparar debidamente sus comidas; 
comen con menos regularidad; pierden el tiempo en ir y venir de la tienda; el alimento puede echarse a perder. 

C) Muchos trabajadores insisten en que su ingreso es muy inferior a lo que se les hizo en México o del 
que podrían ganar si trabajaran tiempo completo. 

Los cheques de raya semanal que mostraron algunos trabajadores bajaban de 45 dólares a 1.01 dólares y aun 
menos. Tres trabajadores en campamentos de California ganaron, después con las deducciones 6.50 dólares, 
12.50 dólares y 24.50 dólares respectivamente por una semana: los trabajadores estimaban que en la zona el 
salario máximo por una semana de tiempo completo era de 37.00 dólares. Muy pocos, se nos dijo alcanzaban 
este máximo. Trabajadores agrícolas en Indiana nos informaron que ganancias semanales que apenas llegaban 
a 9.00 dólares después de las deducciones por comidas y ahorro. 
Platicando con los nacionales vimos que muchos no entienden cómo está operando la cláusula del contrato 
que garantiza un mínimo de horas de trabajo. muchos sospechan un mínimo de horas de trabajo: muchos 
sospechan justificada o injustificadamente, no viene al caso aquí que se está violando esa cláusula: sea como 
fuere, para el trabajador los métodos de contabilidad que se usan son confusos, extraños y complicados y las 
explicaciones orales de poco sirven. Por lo comün, los trabajadores entienden perfectamente que el diez por 
ciento de su raya semanal se les deduce y se les acredita en su cuenta de ah01Tos. Habría que preguntarse 
seriamente si entienden bien la práctica de los ferrocarriles de deducirles 3.5% para retiro. El hecho de que 
esta deducción sea obligatoria por ley no tiene tanto peso para los trabajadores como la convicción de que esta 
forma particular de seguridad social no les servirá de mucho. Disfrutar de beneficios de retiro mediante la 
operación ele una agencia extranjera que ellos no entienden dentro de veinticinco o treinta años es una 
expectativa demasiado remota para despertar su entusiasmo. Si además de eso, serán los nacionales mismos 
quienes tendrán que tomar la iniciativa para tomar los beneficios de ley al llegar a la edad del retiro, las 
probabilidades de llegar algün día a disfrutar los beneficios de las deducciones a sus rayas actuales serán 
mucho menores todavía. 
Otra razón que los trabajadores en campos agrícolas dan por su escaso ingreso es que los cargos por 
alimentación les parecen excesivos. En ciertos casos les cobran 1.40 y 1.50 dólares diarios. En muchos 
cultivos las condiciones son tales que durante varios días seguidos los hombres no pueden trabajar más de tres 
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o cuatro horas y la paga por ese trabajo, según Jos nacionales, a veces apenas alcanza a cubrir Jos cargos por 
alimentación: en muchos campamentos circulan rumores de que en otros campos, por Jo general remotos el 
costo de los alimentos es de 0.50 centavos diarios de dólar. Los hombres quieren saber si eso es cierto . Una 
queja muy frecuente y muy seria se debe a la bajisima paga que reciben cuando no pueden trabajar por estar 
enfermos. El convenio no agrícola no prevé Ja atención médica gratuita cuando no se trata de accidentes. 
Además, las deducciones por alimentación continúan durante Ja enfermedad, Jo cual es una penalidad 
manifiesta para el trabajador. Las diferencias de clima, alimentos, agua y otros factores en un ambiente nuevo 
inevitablemente causan desajustes fisicos más o menos graves. En las condiciones actuales Jos trabajadores 
tienen que pagar estas consecuencias. 
Hay lugares donde los trabajadores dicen que no se les pern1ite alojarse fuera del campamento, opción que los 
contratos explicitamente les conceden. Los administradores aducen diferentes razones para esta prohibición, 
pero ninguna convincente para los trabajadores. Aun donde ésta regla rige, algunos trabajadores hicieron 
arreglos para comer fuera aun cuando las deducciones normales por alojamiento continúan en el 
campamento. Hubo varios casos en que los trabajadores pidieron permiso para dormir fuera porque no podían· 
llegar a comer. 

D) Sin duda la falla más grave del actual programa es Ja falta tácita de un aparato para atender las quejas 
expresadas. Los nacionales mismos se quejaban constantemente de esto, se dan cuenta de que lo que 
más les disgusta no es que la queja sea muy seria sino que no se les hace caso. En toda la región 
visitada no se encontró nada que ni siquiera remotamente pudiera llamarse un instrumento para 
atender quejas. 

En teoría los convenios prevén un aparato para recibir y atender quejas, aparato de sólida garantía que en el 
papel resulta impotente. 
Consiste de apelaciones a los cónsules, a los inspectores mexicanos del trabajo nombrados para ayudar a la 
supervisión de los campos y a los agentes del gobierno de Estados Unidos al War Food Administration y al 
Railroad Retiremcnt Board. 
En la práctica esta maquinaria resultó completamente inútil: los nacionales no pueden llegar fácilmente y 
pronto a los consulados. Para presentar al cónsul sus quejas los trabajadores tienen que hacer viajes largos y 
costosos que les qui ta tiempo. 
En el consulado tienen que hacer largas esperas, para que muchas veces, lo único que consiguen es que los 
envíen con el vicecónsul o los regresen con el administrador local. por otro lado, los nacionales no parecen 
tener mucha fe en las agencias del servicio consular. 
Para ellos los centros de atención consular son Los Ángeles, Chicago, 
recurren y no a los vicecónsules locales que están en mejor posición 
ocasionan las quejas o las preguntas. 

Nueva York y Washington y allí 
para enterarse de los hechos que 

Los consulados generales no tienen suficiente personal para supervisar continuamente los campamentos y 
para atender inmediatamente las quejas y los agravios: en el servicio consular mexicano hay individuos 
enérgicos y conscientes que han probado su diligencia y su simpatía por los trabajadores, pero les falta 
tiempo, personal y fondos, así su protección se limita a visitas de inspección general aisladas y a atender los 
casos niás urgentes. 
El consulado mexicano en los Ángeles es que los trabajadores que llegan a pedir ayuda violan 
automáticamente el contrato al ausentarse de su empico sin autorización y esa violación permite que las 
autoridades de emigración arresten al sujeto. Por si fuera poco, Jos trabajadores llegan a las Ángeles sin un 
centavo, después de un largo viaje y el consulado no tiene fondos para sacar a Jos nacionales del apuro. 
Previendo que el servicio consular no podrán encargarse de la supervisión y la vigilancia para asegurar que se 
cumplan las condiciones del contrato, el gobierno de México envió a Estados Unidos un pequeño grupo de 
inspectores de trabajo: El verano de 1943 había diez inspectores; a dos de elJos, con cuartel general en 
Denver; Colorado se les asignaron todos los estados situados en las Rocallosas y todo el territorio oriental 
hasta la costa del Atlántico. 
Los inspectores de trabajo no sólo tienen que cubrir un inmenso territorio sino que tienen el obstáculo de la 
falta de fondos para viáticos. El diario que se les adelanta no basta para cubrir los gastos ordinarios de viaje y 
en consecuencia, igual que los cónsules, Jos inspectores están imposibilitados para establecer el mecanismo 
que resolvería los conflictos con prontitud y eficacia. 
Es evidente que ni Jos cónsules ni los inspectores puedan mantenerse en contacto con las filas de trabajo. Hay 
nacionales que jamás han visto un cónsul o un inspector en sus campamentos. 
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En el sur de California los inspectores de trabajo saHeron recientemente de la jurisdicción exclusiva del 
condado general. Parte de esta jurisdicción pertenecen ahora a la War Food Administration arreglo que de 
poco sirve para la eficacia del servicio de inspección. 
A falta de los cónsules y los inspectores, los trabajadores pueden recurrir a una tercera linea de defensa, que 
es el personal de la War Food Administration y el Railroad Retitrement Board. Este último no es, ni 
aparentemente puede ser otra cosa que un cuerpo de funcionarios imparciales y contacto encargado de ciertos 
deberes técnicos. No han actuado ni aparentemente en estas circunstancias podrían actuar como mediadores o 
conciliadores entre los nacionales y la empresa. 
El War Food Adn1inistration, por muy pronto que esté para corregir las situaciones indeseables, tampoco ha 
creado un instrumento para atender las quejas que preste para que los trabajadores lo utilicen efectivamente. 
Debe haber alguna razón pare ello, pero los mexicanos no la conocen. 
El servicio consular, los inspectores de trabajo y las dependencias del gobierno de Estados Unidos 
responsables del programa no han logrado en conjunto crear un sistema para atender pronto y eficazmente las 
quejas y para investigar los agravios. Esta situación equivale de hecho a la negación del derecho fundamental 
del trabajo: la solución continuada y responsable de disputas y quejas. Desde este punto de vista cabe 
preguntar si los gobiernos de los dos paises no han mal baratado por falta de participación organizada del 
trabajador, un derecho inherente a la finalidad de la guerra que los nacionales están ayudando a ganar. En 
cuanto a las reacciones interamericanas, también cabe preguntarse si este proceder sienta precedente para la 
futura movilización y migración de trabajadores bajo los auspicios del gobierno. 
Una observación frecuente de los trabajadores que merece anotarse es que los discursos patrióticos no suplen 
a un instrumento efectivo para atender agravios. Los nacionales han oído infinidad de discursos patrióticos 
hechos con el propósito de levantarles la moral, pero tenemos que admitir francamente que este recurso está 
ya muy gastado. Ya no provoca la misma respuesta. Los trabajadores ele un campamento recordaban que en 
una ocasión pidieron a un distinguido orador que escuchara ciertas quejas. La respuesta f'ue que el orador 
estaba allí para darles una charla patriótica, no para oír sus agravios. Para los trabajadores una junta en que 
verdaderamente discutan los agravios y problemas vale más que mil discursos floridos. 
Igualmente impresionante resulta que casi en todas partes los nacionales tienen ahora una reticencia a 
expresar sus quejas que equivale al temor. En campamentos grandes y pequeños los hombres dicen que si 
insisten en una queja les contestan que si no les gusta, se regresen a México. Hubo un caso en que cinco 
trabnjndorcs declararon que les molestaba que les gritaran y los insultaran en inglés, que uno de ellos 
entendía. Les dijeron" Que se fueran mucho al diablo" es dificil verificar estos incidentes, sobre todo cuando 
no hay a la mano una autoridad que investigue inmediatamente en el lugar. 
Los nacionales sin ambages que prefieren quedarse por el incentivo de ganar más en Estados Unidos, pero 
esto no significa que estén dispuestos a tolerar el "cállate o vete." A veces les dicen cortésmente que la "única 
solución es que se les sugiera que regresen a México " el trabajador que insiste en sus quejas o se convierte 
en portavoz de sus compañeros corre el riesgo de que lo califiquen de "agitador." Muchos grupos dijeron 
confidentemcntc que preferían no insistir en una queja justificada para no arriesgarse a la repatriación súbita. 

f) El corazón del programa en la forma actual es el administrador local del campamento. Es el 
representante del patrón y a él le corresponde la dificil tarea de facilitar las relaciones personales 
entre hombres cuyos antecedentes no entiende bien, cuya lengua desconoce muchas veces y cuyos 
sentimientos e interés le son extraños. 

En general, los administradores de campamento están dispuestos a discutir francamente sus problemas. 
Reciben bien a los habitantes y les complace la oportunidad de presentar extraños que puedan hablar con su 
hombres. Individualmente, son muy diversas sus actitudes hacia, y sus conocimientos ele los mexicanos. La 
gran mayoría no recibió ninguna preparación especial para el trabajo. Algunos solamente dedican unas 
cuantas horas por semana a la supervisión del campamento por que tienen obligaciones. 
Algunos desconocen completamente el castellano, otros lo hablan más o menos bien. Hay administradores 
que tiene que recurrir a intérpretes que ocasionalmente tienen cierta autoridad sobre los hombres. 
En unos campamentos los administradores obviamente se han esforzado para complacer a los trabajadores, 
supliendo en parte con su actitml amistosa y buena disposición para escuchar, la falta de un instrumento para 
atender quejas y la falta de oportunidades de instruirse y de recrearse. Otros, en cambio, son completamente 
indiferentes a todo lo que no esté estrictamente relacionado con el trabajo. Hubo uno que quitó los focos del 
salón de recreo porque el cocinero del campamento le molestaba la música de la sinfonola y la plática por la 
noche: la maestra que enseñaba inglés a los hombres llevaba su propia extensión y su foco y Jos recogía 
después de clase. 
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El administrador de otro campo opinaba que "cuanto más instruido es el mexicano, más dificil es manejarlo, 
así que preferiría que los dejaran solos. En su opinión "estaban sacándole más provecho a la vida que nunca" 
Otro empleado del mismo campamento alababa al dictador Porfirio Díaz porque en su tiempo " el trabajador 
sabía cuál era su lugar en la sociedad y si causaba problemas, algo se podía hacer". 
Esta opinión nostálgica probablemente no está muy difundida entre los administradores pero aun en único 
campamento puede efectivamente antagonizar a unos hombres cuyos antecedentes políticos y sociales se 
fundan en un sano y beligerante repudio del símbolo del despotismo en México, Porfirio Díaz. Dada esta 
situación, no es dificil entender por qué no existe un mecanismo para atender quejas. 
En los campos se suelen emplear interpretes como portavoces de los hombres pero son raros los casos 
registrados en que los interpretes mismos aceptaran ese papel o en que los nacionales los consideran como 
caudillos aceptables. Desde luego que los intérpretes han facilitado las cosas al remover la barrera del idioma. 

f) La discriminación racial se ha convertido en problema en ciertos lugares. No hay manera de 
determinar que tan difundida está esa discriminación pero se ha comprobado en varios estados. Dada 
la carga emocional que la discriminación trae consigo, el número de casos no necesariamente de la 
medida de la magnitud del prohlema. 

En Illinois, Colorado, Nuevo México y California los nacionales se han quejado de que se les hace víctimas 
de la discriminación. Se dice que en una comunidad de Illinois, "la gente de la localidad no los acepta y ellos 
se dan cuenta del tratamiento que reciben" En lugares del sur de California, han expulsado a los nacionales de 
los salones de baile, devolviéndoles el importe de la entrada; en ciertas cervecerías no sirven a los mexicanos 
y hay billares donde se les niegan los servicios. En muchos de estos lugares los nacionales se toman In 
molestia de explicar que llevan ropa limpia, que están bañados y rasurados y completamente presentables. 
Se habla de estos incidentes y de nada sirve señalar a los trabajadores que la gran mayoría de los comerciantes 
los reciben bien en sus comercios. Los ciudadanos angloamericanos de buena voluntad se dan bien cuenta de 
las consecuencias de esas discriminación, aunque no esté muy difundida, pero aparentemente es poco lo que 
pueden hacer para contrarrestar la impresión que reciben los mexicanos con esas experiencias. 
Además, aun cuando personalmente no sufran In humillación de la discriminación a causa de su color, los 
nacionales han visto cómo se discrimina a los negros en ciertas partes de Estados Unidos: este tipo de 
educación negativa que los nacionales están recibiendo es la que les hace la más profunda impresión. 

F) Programas recreativos limitados existen en ciertos campamentos. Consisten en deportes organizados, 
pláticas ocasionales dadas por extraños y de vez en cuando alguna película. Toca a los patrones la 
organización de estos programas y su éxito depende casi exclusivamente del entusiasmo y la 
comprensión del administrador del campamento. 

Por el momento, en conjunto, en los campamentos los hombres se entretienen como pueden. En algunos de 
los campamentos más grandes que se visitaron, el tiempo libre se ocupaba principalmente en descansar bajo 
los árboles, lavar ropa, platicar corrillos, escuchar la sinfonola, escribir cartas , caminar al poblado vecino, 
jugar barajas o no hacer nada. 
Un verdadero programa recreativo tomaría en cuenta las diferencias del trasfondo cultural, la edad y los 
hábitos para ocupar el ocio de los nacionales mexicanos. 
Esto es mucho más de lo que se puede esperar de los administradores de campo y aun de los patrones, que 
sólo se interesan para que los hombres trabajen y no por prepararlos adecuadamente para que se ajusten a un 
ambiente extraño. 
Aun los administradores que comprenden In necesidad de tener actividades recreativas confiesan francamente 
que individualmente, poco pueden hacer. Les parece que el tiempo y el esfuerzo que tomaría la organización 
de actividades recreativas en un campamento estaría fuera de toda proporción con las ventajas que se 
derivarían para todos. Se ha sugerido que una agmpación regional de campamentos bajo un dirigente de 
recreación sería muy ventajoso. Muchos han expresado su deseo de cooperar en un plan regional semejante, 
siempre y cuando, naturalmente, los patrones apoyen. 
Sin duda existen obstáculos para el desarrollo de verdaderos programas recreativos. Los administradores 
comprensivos lamentan no tener fondos o no tener suficientes fondos para actividades; no tener asistentes 
capaces de organizar un programa; de que los hombres tengan tan poca experiencia en deportes organizados y 
actividades de grupo y de falta de equipo; dicen que el éxito de la recreación en los campamentos necesitan el 
liderazgo entre los mismos hombres. 
Otros administradores de campamentos que no tienen mucho interés por la recreación opinan diferente. Creen 
que las actividades recreativas cansan a los hombres, con lo que su trabajo es menos eficiente; que los 
hombres pronto se aburren de los juegos; que son reservados por naturaleza y prefieren que los dejen solos. 
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Aparentemente estas explicaciones son más bien preteittos pues los mismos trabajadores mexicanos ponen la 
falta de actividades recreativas entre sus primeras críticas. 

m) La falta de planeación y de previsión a escala nacional queda probada con Ja falta de un programa 
educativo adaptado a las necesidades e intereses de Jos hombres, así como las exigencias del trabajo que 
desempeñan. Muchos patrones, y desde Juego Jos ferrocarrileros, han entendido Ja importancia de la 
educación y Ja recreación para la eficiencia y la moral. Algunos patrones compraron revistas mexicanas; otros 
proporcionaron diarios locales en español. Unos cuantos acudieron organizaciones privadas locales y a 
individuos para que enseñaran inglés a Jos trabajadores. Estas clases así como son, constituyen el puntal de las 
actividades educativas que observamos. 
La experiencia de Jos patrones, de los ciudadanos individuales y de las organizaciones privadas que han 
cooperado para organizar las clases de inglés en los campamentos es igual en todo el país. Se ha dificultado 
encontrar maestros capacitados, falta material de lectura adaptado a Jos hombres y a su trabajo; es dificil 
obtener el equipo, algunos administradores de campamento no se entusiasman mucho por organizar Ja 
instrucción ele sus trabajadores a veces hay que proporcionar transporte, unos campos tan pequeños, según los 
patrones, que no ameritan su esfuerzo sostenido. 
Si hubiesen proporcionado las instalaciones y el asesoramiento técnico organizado proporcionados al celo y el 
entusiasmo de muchos maestros en las clases de los campamentos, Ja fase educativa del programa de 
reclutamiento de mano de obra mexicana habría sido muy distinta. La respuesta de Jos individuos ha sido 
sumamente alentador , en ciertos lugares Jos estudiantes y maestros universitarios ofrecieron sus servicios, 
gratuitos o por muy poca paga. 
Pero el entusiasmo por sí mismo no puede hacerlo todo. Necesita materiales, asesoramiento experto y 
conocimientos técnicos. Los mismos maestros están pidiendo a gritos esa ayuda y explican que no pueden dar 
Ja clase y al mismo tiempo improvisar el material que necesitan. 
La inspección de los campamentos comprobó que estas observaciones están justificadas. Las clases se dan en 
cuartos inadaptados. No hay bibliotecas ni materiales auxiliares para el salón de clases. El material visual es 
improvisado y nada tiene que ver con el trabajo que realizan los hombres. No se puede decir que exista un 
programa o una política que satisfaga a Jos trabajadores que esperaban que durante su estancia en los Estados 
Unidos tendrían las oportunidades educativas y vocacionales que no tiene en México. 
Junto a Ja falta de material de lectura, educativo o en muchos campamentos de California circula propaganda 
política antidemocrática. Al parecer el movimiento Sinarquista se ha preocupado por difundir su propaganda 
entre los nacionales, porque sus revistas se encuentran en muchos campamentos. En la medida en que se lea 
esta propaganda se puede decir que Ja educación política de los nacionales está en manos de grupos 
antidemocráticos que en cierto sentido, no han hecho más que llenar un vacío debido a la falta de 
oportunidades para educarse. Es interesante, aun alentador, imaginar a los gobiernos de México y Estados 
Unidos haciendo el enorme esfuerzo de transportar a más de 100,000 trabajadores a lugares a miles de 
kilómetros de su hogar para dar facilidades para la propagación de doctrinas totalitarias. 
La oportunidad de proporcionar un servicio educativo constructivo que el programa de reclutamiento de 
mano de obra es probablemente único en Ja historia de las Américas: existen las condiciones favorables para 
una buena enseñanza y un aprendizaje efectivo. Los hombres están prácticamente aislados. Tienen mucho 
tiempo libre, son listos y según dicen sus patrones y maestros, son inteligentes. Tienen muchos deseos de 
aprender inglés y de conocer las costumbres y las tradiciones ele sus vecinos del norte, de perfeccionarse en 
sus oficios y ocupaciones. Psicológicamente, su deseo de aprender es tan grancle que rara vez se encuentran 
igual entre adultos expuestos a las distracciones ordinarias de la vida civil. 
Los mismos nacionales anteponen la oportunidad para educarse a cualquier otra cosa. Al responder a las 
preguntas, generalmente dicen que lo que más les interesa es ayudar a ganar la guerra y en orden descendente, 
quieren lo mismo para México, aprender inglés y algo sobre los Estados Unidos y perfeccionar sus 
habilidades vocacionales. Entre los nacionales hay campesinos, mecánicos, músicos, artistas y trabajadores 
semicapacitados de diversos tipos que podrían aprovechar el tiempo libre en el estudio y mejoramiento de sus 
oficios respectivos. 
Chaffey Junior College, de Ontario; California es un buen ejemplo educativo. El departamento de educación 
para adultos de esta escuela organizó un programa en los campamentos mexicanos de la región, compatible en 
sus miras, su enfoque objetivo, la flexibilidad de su aplicación y su continuidad. El secreto del éxito del 
programa de Chaffey y Jos obstáculos que impiden su expansión merecen más atención que las que se le ha 
dado. 
Nada se gana con pasar por alto las dificultades reales que obstaculizan un sólido y frnctífero programa 
nacional de educación para los braceros mexicanos que se encuentran ahora en Estados Unidos: los 
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campamentos están muy esparcidos, algunos los admirtistra el gobierno pero la mayoría están controlados por 
patronos particulares. La extracción social y económica de los hombres es muy diversa muchos son 
analfabetas y en muchos campamentos hay frecuentes deserciones y cambios. 
Esta situación, no obstante, debería servir sencillamente para definir el problema; problema que vale la pena 
atacar porque los mexicanos no están en Estados Unidos nada más para cosechar limones y colocar 
durmientes sino también lo que a la larga es importante para establecer lazos fuertes y duraderos entre los dos 
paises. 
Es inevitable la conclusión de que hasta el momento, la principal responsabilidad recae en ambos países y que 
esta responsabilidad, en gran medida, se ha trasladado a la administración local, a la comunidad local o a 
diversas dependencias o!iciales, ninguna de las cuales tiene la autoridad, ni los fondos, ni el personal, ni los 
conocimientos o la disposición para atacar toda la tarea. Esta falta de responsabilidad central tanto en la 
Ciudad de México como en Washington, contradice abiertamente el enfoque al reclutamiento, el transporte y 
la asignación de los trabajadores. Es evidente que ni la responsabilidad local ni la iniciativa local ni la 
experiencia local tanto de los patrnnes como de los ciudadanos individuales bastan para movilizar 
ordenadamente y con In debida consideración a las condiciones del trabajo y de la vida, mano de obra 
mexicana suficiente para contribuir al esfuerzo bélico. 
Una dirección central indudablemente habría encontrado una respuesta inmediata entre algunos patrones y 
gmpos de ciudadanos locales: uno de los aspectos positivos y alentadores de la situación ha sido, en efecto la 
buena voluntad y la cooperación encontrada en cada comunidad a donde llegaron mexicanos. Se podria citar 
multitud de casos individuos privados y grupos comunitarios que han ayudado con buena intención aunque 
con limitaciones a la educación y a la recreación. Hay razón para pensar que algunos patrones habrian hecho 
mucho más al respecto si hubieran sabido qué hacer y cómo hacerlo. 

Es necesario repetir que esta observaciones se basan en conversaciones personales con los mismos 
trabajadores mexicanos y con personas que han estado en estrecho contacto con ellos. Las quejas y los 
agravios de los hombres pueden estar o no estar justificados; no pretenden juzgar los meritas de cada queja en 
particular porque no se hizo ninguna investigación de los casos especificas. Además, en estas observaciones 
no están considerados más de 200 campamentos agricolas administrados por el gobierno, la mayoría de los 
cuales están situados en el noroeste. Una investigación podría mostrar que algunas de estas condiciones no 
existen en esos campamentos, o que, si existen, se está haciendo un esfuerzo más efectivo y más considerado 
para corregirlas. 
Todo lo dicho señala puntos que requieren más atención de parte de los gobiernos de México y de Estados 
Unidos, ninguno de los actuales, por el bien de sus pueblos, puede desentenderse de los efectos a largo plazo 
de los ajustes existentes. 
Entra las medidas concretas que podrían adoptarse para la investigación y la acción inmediata están las 
siguientes: 

1) Creación de un fondo de 3 dólares por trabajador para promover un programa educativo mediante el 
esfuerzo unido de los gobiernos, los patrones y los individuos y organizaciones privadas que 
pudieran y quisieran ayudar. 

2) La publicación de un boletin semanal o quincenal en espafiol, para dar noticias de México, de 
Estados Unidos y del frente de batalla y para responder a las preguntas especi!icas que hagan los 
trabajadores sobre las políticas administrativas y otras cuestiones. 

3) La organización de un programa recreativo sobre base regional, dirigido por personal competente en 
cooperación con otros agentes establecidos que puedan existir. 

4) La preparación de material educativo para ensefiar inglés basado, si es factible, en los intereses de los 
trabajadores y el trabajo que desempeñan. 

5) La organización de grupos de artistas mexicanos para dar funciones cuando menos en los 
campamentos más grandes. 

6) Proporcionar fonógrafos y discos gratis. 
7) Cursos de orientación para administradores de campamentos, sobre todo los encargados de grupos 

numerosos, para familiarizarlos con problemas básicos de las relaciones personales con los 
nacionales. 

8) Proporcionar el equipo mínimo para un salón de clase pizarrón por ejemplo en los campamentos 
donde se enseña inglés. 

9) Prohibir, bajo pena de sanción, la circulación en los campamentos del Sinarquista o de cualquier otra 
literatura de ésta y de cualquier organización totalitaria semejante. 
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1 O) Organización de un instrumento para atender quejas que sea responsable antes los trabajadores, 
mediante consejos mixtos o alguna manera semejante en la que puedan participar los trabajadores. 

11) Proporcionar atención médica gratuita en todos los campamentos para cualquier enfermedad no 
debida a accidente. 

12) Suspender los cargos por alimentación mientras el trabajador esté enfermo. 
13) Exhibir en los campamentos listas de los negocios de la localidad que practiquen la discriminación 

racial, indicando en las mismas listas los nombres y direcciones de los establecimientos en los que no 
hay discriminación y en donde, por consiguiente los mexicanos se ahorrarán la humillación. 

14) Analizar el programa educativo de Chaffey College con miras a ampliarlo y posiblemente aplicarlo 
en otros lugares. 

15) Eliminar por vía legal el descuento del 31/4 % que se viene haciendo en las rayas de los nacionales 
mexicanos que trabajan en los ferrocaniles. 

16) Suspender los discursos patrióticos en la medida que suplan al instrumento para tender quejas. 
17) Prohibir la repatriación ele trabajadores so pretexto de que son agitadores. 
18) Establecer cafés cooperativos en todos los campamentos a los que están funcionado en unos 

campamentos gubernamentales. 
19) Incluir el tiempo perdido por enfermedad dentro del 75% núnimo garantizado de trabajo tanto en los 

contratos agrícolas como en los no agrícolas. 

/11forme del Docto/' Curios E. Casta1ieda 
Declaración del DR. Carlos E Castañeda, ayudante especial del presidente comité presidencial para la justicia 
del empleo, ante el subcomité del senado para educación y trabajo, sesión 2048 LEY PARA PROHIBIR LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO DEBIDO A LA RAZA, CREDO, COLOR, NACIONALIDAD O 
ANTECESORES. 
8 DE SEPTIEMBRE 1944.75 

Por más ele veinte años me he interesado en los problemas, debidos a la diversas formas ele discriminación 
contra la gente de habla hispana en el Suroeste. He sido núembro activo de la Liga de Ciudadanos 
Latinoamericanos Unidos, Leales Ciudadanos Latinoamericanos Asociación Católica para la Paz 
Internacional en su Comité ele Relaciones lnteramericanas, del Comité Suboccidental de Cultura 
Latinoamericana, la Asociación Bibliográfica Y Bibliotecaria Jnteramericana y otras asociaciones Nacionales 
e Internacionales interesadas en fomentar las buenas relaciones y mejor comprensión entre sajones y 
latinoamericanos. 
Fui nombrado primer inspector de las prácticas justas en la Región X que comprende los estados de Texas, 
Nuevo México y Luisiana, el 23 de Agosto de 1943 y fui director regional encargado de la oficina en Dallas 
hasta el 1 7 de diciembre de 1943, cuando se me nombro ayudante especial del director de problemas 
latinoamericanos, capacidad en la que vengo funcionado desde entonces. 
Nuestra población de habla hispana en el Suroeste, compuesta casi en su totalidad por ciudadanos americanos 
de origen mexicano y por ciudadanos mal vestidos, mal alimentados, mal atendidos médicamente y mal 
educados, todo debido al bajo nivel económico en que están relegados como consecuencia de la política 
general de limitar su empleo y su utilización a las tareas peor pagadas, más indeseables y más pesadas 
fisicamente. No solamente se les ha relegado a los perores empleos sino que además en éstos se les pagan 
salarios inferiores a los salarios comunes y probados en las distintas industrias donde presta sus servicios. 
En la investigación de las quejas presentadas al Comité Presidencial para la Justicia en el Empleo referentes a 
discriminación en contra ele ciudadanos latinoamericanos de origen mexicano de habla hispana y de 
ciudadanos mexicanos. visité los Estados de Arizona, California, Colorado; nuevo México y Texas y tuve 
oportunidad de estudiar la situación personalmente. Reuní estadísticas que revelan la magnitud del problema 
que afecta al más numeroso grupo minoritario marginado del sudoeste. 
El estado de Arizona, según el censo de 1940, tiene una población total de 449,261 de la cual cerca del 30 por 
ciento es de origen mexicano. De las 16,000 personas de habla hispana de origen mexicano, únicamente 
24,902 son ciudadanos mexicanos nacidos en México. La industria minera de Arizona emplea normalmente 
entre 15,000 y 16,000 hombres. El porcentaje de ciudadanos americanos ele origen mexicano es más del 50 % 
en promedio y en muchos centros mineros llega al 80 por ciento. En números redondos hay entre 8,000 y 
10,000 personas de origen mexicano empleados en las minas de Arizona su empleo se restringe ... empleos 

?S !bid. 
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que aún la urgente necesidad de mano de obra resultante de la guerra no ha logrado destruir los prejuicios que 
niegan a un gran número de trabajadores capacitados la promoción en la que podrían aprovecharse sus 
habilidades contribuyendo así más amplia y más eficientemente al esfuerzo bélico. 
La población total de California, según el censo de 1940, es de 6,907,367. Según el mismo censo, el número 
de personas de origen mexicano o nacidos en México. En el área de los Ángeles, con una población de 1, 
673,000 hay unas 315,000 personas de origen mexicano, o sea aproximadamente el 20 por ciento. Todavía en 
el verano de 1 942 , más de seis meses después de Pearl Harbar, únicamente 5,000 personas de origen 
mexicano trabajaban en industrias básicas . 
Igualmente reveladoras del desaprovechamiento de la mano de obra mexicana en la región costera de 
California son las cifras dadas en el estudio hecho por la Man Power Corrtlssion el 13 de abril de 1943. 
De 315,000 personas de origen mexicano, únicamente 10,000 estaban empleados en los astilleros del sur de 

California; 2,000 en la industria aeronáutica de Los Ángeles, lo que da un total de 19,500 personas empleadas 
en industrias bélicas básicas en el área incluida entre los Ángeles y San Diego. 
En el área de San Francisco, con un total de unas 30,000 personas de origen mexicano, se aprovechará mejor 
la mano de obra mexicana, 8,000 estaban empleados en industrias bélicas básicas. En promedio, el 22 por 
ciento de los México-Americanos se empleaban en San francisco, mientras que en el área de Los Ángeles y 
San Diego únicamente el 6 por ciento tenia empleo en industrias básicas. 
Este desaprovechamiento de la mano de obra mexicana en California, atribuible en gran medida al prejuicio, 
no se limita únicamente a las industrias esenciales y bélicas. En un simposio patrocinado por las escuelas de la 
ciudad y el condado de Los Ángeles y el Southern California Council of lnte-American Affairs para discutir 
el tema" Cúal es el futuro Vocacional de los México-Americanos" celebrado el 19 de febrero de 1944. el 
señor Sid Panush, encargado de examinar al personal en Los Ángeles Civil Service Comission explicó 
entonces que de los 16,500 búrocratas empicados en el gobierno de la ciudad, unos 450 eran de origen 
mexicano, lo que da un porcentaje igual al del condado. 
La población de Colorado, según el censo de 1940, es de 1, 123,296. El Número de mexicanos nacidos en 
México es de 6,360. En el sur de Colorado donde vive la mayoría de los mexicoamericanos, muchos de ellos 
descendientes de los primeros pobladores de la región, son aproximadamente 50,000 ciudadanos 
latinoamericanos de habla hispana de origen mexicano. En Denver pueblo y en Trinidad misma, el empleo de 
estos mexicoamericanos se limita principalmente a los trabajos más bajos. 
El número de mexicoamericanos empicados en la industria del hierro, en la burocracia, en instalaciones 
militares y en otras industrias bélicas y esenciales es de menos del 6 por ciento de la mano de obra mexicana 
disponible. A los México-Americanos se les ha negado el trabajo de empleados y oficinistas y también se les 
han negado los ascensos y reclasificaciones según la antigüedad y la habilidad, tanto en la industria privada 
como en las instalaciones militares de la región. 

GUÍA PARA LOS TRABAJADORES AGRÍCOLAS 
MENSAJE DEL SECRETARIO DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
BIENVENIDOS, TRABAJADORES MEXICANOS, A LOS ESTADOS UNIDOS. 

El presente folleto tiene como objeto orientarlos a ustedes respecto a sus derechos y obligaciones 
durante su estancia en los Estados Unidos, así como los de sus patrones. 76 

Ustedes están aquí por que necesitamos su ayuda para el cultivo y la recolección de las cosechas en las 
granjas de los Estados Unidos de América. Cuando nuestros agricultores no pueden encontrar el número 
suficiente de trabajadores de este país pueden contratar trabajadores agrícolas de México. Pueden hacer esto 
por que los gobiernos de los Estados Unidos y México han firmado un convenio que permite que ciudadanos 
mexicanos vengan a los Estados Unidos para trabajar en la agricultura por temporadas cortas, cuando no hay 
trabajadores locales suficientes. En caso de que llegue a haber trabajadores locales disponibles, entonces estos 
tendrán derecho a solicitar los trabajos que estén desempañando trabajadores extranjeros. 

1
" Este folleto se encuentra en el Archivo Alianza Barceroproa y proporciona información detallada del 

contrato. El archivo no se encuentra catalogado de manera alguna. Y se cita únicamente como Archivo 
Alianzaproa ya que es información proporcionada por el Sr. Juan Saldaña. 
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77 Los cónsules, la mayoría ele las veces no cumplieron con sus obligaciones en este aspecto, ya que les 
~uedaban muy retirados los campos. 
7 En cuanto lo relativo al contrato, creo que sí fue correcto y aceptable que se estableciera en español y en 
inglés, a fin de que los braceros los pudieran entender, y su empleador también. 
79 El contenido de este inciso, fue violado constantemente ya que la mayoría de los granjeros estadounidenses 
solicitaban braceros mexicanos no porque no hubiese trabajadores norteamericanos, sino por que a los 
mexicanos se les explotaba mejor, pagándoles sueldos de hambre y teniendo con ellos menos 
responsabilidades. 
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Si usted firma un contrato por cuatro semanas, su patrón tiene que garantizarle la oportunidad de trabajar 
cuando menos 160 horas. 
Cuando se le está pagando a destajo, el patrón garantiza que durante las primeras 48 horas de trabajo usted 
deberá ser pagado a razón de 2.00 dólares por cada jornada de 8 horas, o lo que haya devengado a destajo en 
caso de que esa cantidad sea mayor. Estas primeras 48 horas son consideradas generalmente como un periodo 
de entrenamiento. 
Si su patrón le ofrece la oportunidad de trabajar 64 horas o más cada quincena, usted tiene ·que pagar sus 
propios alimentos. Si le ofrecen menos de 64 horas de trabajo en una quincena, entonces el patrón tiene que 
proporcionarles tres comidas ( O pagarle la subsistencia diaria señalada en el contrato) por cada 8 horas o 
fracción, que el empleo ofrecido sea menor de 64 hora. Aunque usted haya laborado más de ocho horas en un 
dia, para los efectos de esta garantía no se contarán más de ocho horas por día al computarse el número de 
horas necesarias para satisfacer esta garantía. 
Tenga usted presente que el patrón le pagará la subsistencia únicamente cuando le proporcione menos de 64 
horas de trabajo en la quincena, siempre que esté usted apto y dispuesto a trabajar. No espere usted 
subsistencia en caso de que no le ofrezca la oportunidad de trabajar en detenninado día. O por que no pueda 
trabajar por inclemencias del tiempo. Las horas que usted haya trabajado se suman al final de cada quincena 
para determinar si se le deberá pagar alguna cantidad por concepto de subsistencia. 
DESCUENTOS 

Su patrón tiene el derecho ele hacerle ciertos descuentos de sus salarios. Le podrá hacer descuentos 
por los siguientes conceptos: 

A) Anticipos que le haya proporcionado contra su sueldo. 
B) El costo ele los artículos que el patrón produzca y que usted haya comprado 

voluntarian1ente. 
C) El costo ele las comidas que le haya proporcionado, pero que en ningün caso podrán 

cobrársela a más de 1.75 dólares diarios por cada tres comidas. 
D) Sobrepaga de sueldos. 
E) Las primas de su seguro de vicia y riesgos no profesionales. 

Hay otros descuentos que su patrón le podrá hacer y que están previstos por la ley. Si usted cree que se la 
hecho algún descuento indebidamente, trate el asunto con su patrón INMEDIATAMENTE. Si no queda usted 
satisfecho después ele esto, comuníquese INMEDIATAMENTE con su Cónsul o con el Representante del 
Departamento del Trabajo. 
El patrón también podrá retener ele un período de pago al siguiente, hasta cuatro días de jornada, pero en el 
pago final usted deberá recibir el TOTAL del dinero que se le adeude. 
HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE TRABAJO. 

Su patrón esta obligado a proporcionarle, sin costo para usted, la herramienta, enseres y equipo que 
necesite usted para desempeñar su trabajo. Cuídelos bien. Antes de dejar el empleo, devuélvalos al patrón de 
no hacerlos así, el patrón le puede descontar de sus salarios el valor de las piezas faltantes."0 

ALOJA/11/ENTOS. 
Su patrón se ha comprometido a proporcionarle a usted alojamientos que reünan ciertos requisitos 

fijados por el Gobierno. Usted tiene la obligación de hacer todo lo que esté de su parte para que sus 
alojamientos siempre estén limpios y bien cuidados. No sería de justicia exigir al patrón que proporcione 
buenos alojamientos, si usted no está dispuesto a cuidarlos debidamente. Por lo tanto, mantenga la cama 
tendida y el sitio en den-edor limpio y aseado. Deposite toda la basura en los botes correspondientes. Tenga 
cuidado ele no dañar las puertas, ventanas, te las de alambre, y en general todo lo que sea propiedad de su 
patrón. 
TRANSPORTE. 

Su patrón le proporcionará o pagará el costo de su viaje del Centro de Recepción al lugar de empleo. 
También le dará las comidas y en caso necesario hará arreglos para que usted tenga en donde dormir mientras 
dure el viaje. También le proporcionará el transporte de regreso y las comidas que sean necesarias después de 
terminado su contrato. Si usted no completa su contrato, sin causa justificada, es posible que usted tenga que 
pagar parte ele estos gastos. En cualquier caso, usted tendrá que darle a su patrón una oportunidad razonable 
para que le proporcione o le pague los gastos de su transporte de regreso al Centro de Recepción. 

80 Otra gran mentira, ya que ele su primer salario les descontaban el uniforme y si trabajan en la pizcaban 
ellos tenían que comprar sus guantes. 
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ALIMENTACION. 
Si su patrón tiene servicio de restaurante, usted puede escoger comer allí, o bien preparar sus propios 

alimentos. Usted tendrá que decidirse dentro de Ja primera semana de su empleo. Antes de resolverse a 
preparar sus propias comidas, no se Je olvide que si su patrón tiene restaurante, no tiene Ja obligación de 
proporcionarle a usted ni estufa ni utensilios de cocina. Recuerde también que si usted come en el restaurante 
del patrón, se ahorrará el tiempo que requiere Ja preparación de alimentos, y comerá mejor y con mayor 
regularidad. Su patrón tiene que apegarse a ciertas normas gubernamentales respecto a Ja cantidad, calidad y 
variedad de las comidas que se sirve en su restaurante. 
LICENCIAS. 

Si usted desea visitar México por un período de 15 días o menor, puede hacerlo siempre que cuente 
con el consentimiento de su patrón. Sin embargo, cuando su visita se vaya a prolongar por más de 15 días, 
entonces necesitará además Ja autorización escrita de su Cónsul y del Representante del Departamento del 
trabajo. No pida usted licencia a no ser que usted mismo Ja desee. 
ACCIDENTES Y EN FER~/ EDADES. 

Si sufre alguna lesión o si se enferma, deberá avisarle a su patrón inmediatamente. El patrón se 
encargará de hacer los arreglos para que lo lleven a usted con el doctor en caso necesario. El patrón tiene la 
obligación de pagar el seguro para casos de enfermedades o accidentes que se puedan atribuir directamente a 
su trabajo.81 

QUEJAS. 
El cónsul de México y el Representante del Departamento del Trabajo desean que usted o el 

representante que ustedes elijan les avisen INMEDIA TEMENTE en caso de que tengan una queja que 
exponer. Pero recuerde que debe consultar primeramente a su patrón cuando surja algún problema en el 
trabajo. En caso de que no quede satisfecho usted, entonces sí deberá comunicarse con su Cónsul o con el 
representante del Departamento del Trabajo. 
Si usted presenta alguna queja o proporciona informes en el curso de alguna investigación los dos Gobiernos 
vigilarán por Ja persona que haya motivado Ja queja no vaya a perjudicarlo por haber expuesto Ja queja. 
SU REGRESO A MÉXICO. 

Siempre deberá usted notificar al patrón antes de dejar su empleo, dándole el tiempo suficiente para 
que pueda hacer los arreglos para su transporte o para pagarle sus pasajes de regreso. Si acaso tiene usted la 
necesidad de regresar a su casa antes de que se cumpla su contrato, deberá usted consultar con su patrón 
respecto a su viaje de regreso. 
Antes de salir hacia México y antes de regresar al Centro de Recepción usted deberá reclamarle al patrón todo 
lo que se le deba o esté pendiente de pago. No se espere hasta llegar al Centro para hacer sus reclamaciones ( 
Esto no quiere decir que si usted tiene alguna reclamación no pueda exponerla a su llegada al Centro de 
Recepción). 
Al regresar a México, usted deberá regresar primero al Centro de Recepción en donde haya sido contratado. 
Si usted no cumple con este requisito es posible que se incluya en la lista de las personas que están en los 
Estados Unidos en forma ilegal.82 

CONCLUSIÓN 
Este folleto fue preparado para orientarlo y ayudarlo a comprender bien las estipulaciones de su 

contrato. Esperamos que las explicaciones aquí contendidas le sean ele utilidad, así como esperamos que la 
estancia de usted en los Estados Unidos de Norteamérica llegue a ser una experiencia provechosa y placentera 
para usted. 

81 Por Jo que respecta a las enfenneclades profesionales y accidentes de trabajo, los braceros tampoco gozaron 
de las mismas garantías que los trabajadores norteamericanos, aunque esto se establezca en el acuerdo que 
comento. Uno de los inconvenientes al respecto, es el desconocimiento que tenían los compatriotas del idioma 
por lo que no se podían hacer entender fácilmente para reclamar la atención médica adecuada a la que tenían 
derecho. 
82 Cuando el empleador no proporcionaba al bracero el importe del pasaje para que éste regresara a México. 
Pongamos de ejemplo el caso de que el empleador enterado del contenido del contrato eludía la obligación de 
cubrir dicho pasaje. Entonces intervendría Migración y sancionaba al bracero , este caso quién debería ser 
sancionado era el empleador Por eso me pregunto: ¿por qué no se estableció una corresponsabilidad contra el 
empleador incumplido? Con esto se hubieran evitado múltiples contratiempos y sufrimientos al bracero que 
ignoraba la mayor pat1e del contenido del acuerdo. 
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Cuando regrese a México, no deje de hacerlo por el Centro de Recepción en donde se haya contratado, para 
que su expediente siempre esté completo con las anotaciones de sus entradas y salidas. 
El gobierno de su país espera que usted mande dinero a su familia cada día de raya, para sus necesidades y 
alimentación. Nunca mande dinero en efectivo o por correo. Cuando mande dinero a México, siempre vaya a 
un banco y obtenga un giro bancario, o vaya a alguna Oficina de Correos y pida un giro postal. Guarde 
siempre su recibo en un lugar seguro. 

Cuando vaya a salir de regreso a un Centro de Recepción, marque bien su equipaje con su nombre y 
si lo registra en el autobús, guarde sus boletas o contraseñas con cuidado. 
Se le recomienda que no guarde usted grandes cantidades de dinero ni en su persona ni en su vivienda. El 
mejor lugar para guardar el dinero es en el banco. Puede usted pedirle a su patrón a que le ayude a abrir una 
cuenta bancaria, para que así pueda usted tener la seguridad de que su dinero está en un lugar seguro. 
Use usted la herramienta de trabajo con cuidado, esto, evitara accidentes innecesarios. 
Para seguridad propia, nunca use ropa que pueda enganchar en la maquinaria. 
Protéjase y proteja a sus compañeros de trabajo manejando toda la maquinaria agricola con mucho cuidado. 
Proteja su vida y su persona. Respete los semáforos cuando camine a pie en las ciudades. 
Los semáforos y seiiales de tráfico son para su protección. Respételos. 
Cuide su vida cuando tenga que andar a pie en las carreteras, camine siempre del lado izquierdo del camino, 
dando frente al tráfico de venida. 
Nunca pida "lt:vantones" en las carreteras. Muchos Estados lo prohíben por ley. 
Viaje con cuidado Nunca se sienten en los camiones con las piernas colgando hacia atrás o por los lados del 
can1ión 111icntras éste se encuentre en n1ovin1icnto. 
Recuerde que siempre deberá llevar consigo su tarjeta de identificación 1-100. esta tarjeta es la prueba de que 
usted está lcgaln1cnte en los Estados Unidos. · · · · 
Cuide bien esta tarjeta. En caso de que llegue a perderla, avísele a su patrón INMEDIATEMENTE y 
comuníquese con el Cónsul Mexicano o con el Representante 
del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. 

'l'ESlS CC~1 
l YALLA DE ORIGEN 
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