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Participación social y política de los trabajadores agrícolas migrantes en el Noroeste 
mexicano y el Sudoeste/Sudeste norteamericano: 1965-2005 

 
Florencio Posadas Segura• 

 
Marco histórico 
Contexto histórico  
Considerando que, en el TLCAN las negociaciones sobre la mano de obra quedaron al margen 
del Acuerdo y ante la problemática integral de carácter económico, jurídico, político, cultural e 
ideológico para un acuerdo migratorio global, en la situación actual las mejores posibilidades 
que se vislumbran giran alrededor de un Pacto limitado a los trabajadores temporales, 
especialmente a los jornaleros agrícolas migratorios mexicanos e ilegales. Todo ello, obliga a 
actualizar el pensamiento interdisciplinario e interinstitucional alrededor del problema de los 
trabajadores del campo transmigrantes mexicanos que laboran tanto en México como en 
Estados Unidos y la reflexión indispensable para la formulación de estrategias de organización 
de los jornaleros agrícolas y políticas públicas apropiadas de atención a trabajadores 
migratorios por parte de los gobiernos respectivos a ambos lados de la frontera.  
 

Justificación histórica 

Seleccionar la región del Noroeste de México y el Sudoeste/Sudeste de los Estados Unidos 
para nuestros estudios de caso,  está justificado en función de la similitud y competitividad de 
sus agriculturas intensivas. El noroeste de México, por ejemplo, produce y exporta más de la 
mitad de las hortalizas que México proporciona al mercado de los Estados Unidos. Sinaloa,  
California y Florida, son los estados con una agricultura más desarrollada tanto en México 
como en Estados Unidos, respectivamente. En dichas entidades, se concentra la mayor 
cantidad de trabajadores agrícolas migrantes mexicanos, en cada país: aproximadamente un 
cuarto de millón en Sinaloa, cerca de un millón en California y alrededor de 300 mil en 
Florida. El período 1965-2005, también está justificado porque coincide con el fin del 
Programa Bracero 1942-1964 y el principio de una gran migración de obreros  agrícolas 
mexicanos, temporales y definitivos a los Estados Unidos, así como su participación en 
movimientos sociales diversos que se extienden hasta nuestros días, en los que la posibilidad 
de un nuevo acuerdo migratorio, constituye para México el primer punto, en el calendario 
bilateral de las relaciones con Estados Unidos.  

Planteamiento del problema  
El ensayo presente, busca dar respuesta a las siguiente preguntas, sobre asalariados agrícolas 
mexicanos en el Noroeste de México y el Sudoeste/Sudeste de Estados Unidos entre 1965 y 
2005: a) Cuáles son sus demandas; b) Cómo se organizan y qué capacidad tienen para 
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movilizar recursos; c) Razón por la que se movilizan; d) Qué estrategias ponen en juego para 
conseguir sus demandas; e) Qué papel desempeñan el Estado y los empresarios; f) Qué tipo de 
alianzas llevan a cabo los gobiernos, patrones y trabajadores.  

 

Hipótesis de trabajo  

Constituyen los ejes del presente trabajo, los siguientes juegos de hipótesis, parcialmente 
comprobadas: 

Demandas  
a) Los asalariados rurales migratorios poseen  identidades diversas, pero se identifican 
principalmente alrededor de demandas de carácter obrero, social, indígena, popular y 
binacional, y sólo de una manera secundaria, alrededor de las reivindicaciones agrarias y 
campesinas.  
En ese sentido, el Gráfico No. 1 del Anexo Estadístico, muestra la preponderancia de las 
reivindicaciones de carácter obrero de los trabajadores agrícolas con parcela o sin ella, en 
Culiacán, Sinaloa1.  
 

Los fragmentos diversos de la clase trabajadora agrícola transmigrante, generalmente se 
identifican y luchan por demandas de tipo obrero, como el sueldo, trabajo y organización 
diversa; se identifican y movilizan en forma significativa por exigencias de carácter étnico, 
como el respeto a los derechos y cultura indígenas, así como internacionales como el pacto 
migratorio. Sin embargo, también se identifican y movilizan por reivindicaciones de 
orientación rural, por ejemplo, la tierra, créditos, buenos precios y subsidios.  

Organización y movilización de recursos 

En general, los trabajadores agrícolas migrantes no están formalmente organizados, como se 
muestra con el Gráfico No. 2 del Anexo Estadístico2. No obstante, la participación de los 
asalariados rurales migratorios en instancias gremiales y de otro tipo de la sociedad civil e 
instituciones del Estado con las que se identifican es muy significativa.  

                                                 
1 El trabajo de campo realizado en 2005, en Culiacán, Sinaloa, muestra la preponderancia de las reivindicaciones 
de carácter obrero de los trabajadores agrícolas asalariados sin parcela o con ella. Con relación a las demandas 
especiales, de las respuestas efectivas, el 61% de los trabajadores plantea diversas demandas, entre las que 
destaca el aumento salarial y 39% no planteó ninguna demanda especial. Todas son demandas obreras y no 
aparecen las demandas campesinas e indígenas.  
2 El trabajo de campo realizado en 2005, en Culiacán, Sinaloa, muestra la preponderancia de las reivindicaciones 
de carácter obrero de los trabajadores agrícolas asalariados sin identidad organizativa formal. En su mayoría las 
personas no saben si pertenecen a una organización que los defienda. El 77% de las personas encuestadas no 
saben o bien no respondieron si pertenecen a una organización para la defensa de sus intereses. El 10% de los 
trabajadores agrícolas migrantes no conocen las organizaciones que los pueden defender ante los problemas o 
injusticias que se presenten. El 8% de las personas indicaron que no pertenecen por falta de tiempo, por que no 
las necesitan o bien por que aún pertenecen a una organización. El 3% dijeron que no había ninguna organización 
que defendiera sus derechos e intereses como trabajadores agrícolas migrantes. Y el 2% de las personas dijeron 
de pertenecer a una organización campesina, patronal o indígena.  



  
 
 

V Congreso Nacional AMET 2006 
Trabajo y Reestructuración: Los Retos del Nuevo Siglo  

 

 3

Los trabajadores del campo transmigrantes organizados en instancias gremiales 
corporativizadas o independientes, así como en las organizaciones de otro tipo de la sociedad 
civil e instituciones del Estado, generalmente se sienten identificados con ellas para la defensa 
de sus intereses.  

Los asalariados agrícolas migratorios enfrentan dificultades enormes de estructuración, debido 
a las características del trabajo y del trabajador agrícola temporal, así como a la oposición 
empresarial rural y del Estado. Sin embargo, al levantarse nuevas formas de agrupación y 
poder entre ellos, el proyecto de organización independiente de los trabajadores rurales 
migrantes, tiene posibilidades de desarrollo importante, tanto en las organizaciones de corte 
clasista, como no clasista, social e indígena. Generalmente, los asalariados del campo se 
identifican con proyectos futuros de la organización independiente, de carácter gremial, social, 
político y cultural, como se ilustra con el Grafico No. 3 del Anexo estadístico3.  

Razón o causa de los movimientos 
En la medida que las reivindicaciones de los jornaleros del campo transmigrantes son 
bloqueadas por la estructura de mediación del Estado, los nuevas formas de movilización 
independiente se construyen con respecto a los patrones agrícolas y el gobierno. En general, 
los asalariados rurales migratorios actúan en los movimientos sociales para conquistar sus 
demandas. La principal causa que puede provocar un movimiento de lucha entre los 
trabajadores agrícolas migrantes es el reclamo de sus reivindicaciones, aumentos de salario, 
exigen que sean tratados con respeto, es decir, que no sea objeto de malos tratos. Dentro de las 
reivindicaciones por las que luchan  se encuentran la falta de pago, es decir, les adeudan parte 
o bien el total de su salario, como se comprueba en el Gráfico No. 4 del Anexo Estadístico4.  
 
Tácticas y estrategias de lucha 
                                                 
3 El trabajo de campo realizado en 2005, en Culiacán, Sinaloa, ilustra la percepción de las posibilidades 
organizativas de los trabajadores a futuro.  El 43% de las personas no respondieron si tienen mejores 
posibilidades de organizarse entre ellos mismos. Entre las respuestas negativas, el 6% de las 
personas indicaron que no les permiten organizarse o no les permiten defender sus derechos y el 5% 
de las personas indican que no tienen tiempo de organizarse. Sin embargo, el 21% de los 
trabajadores coinciden en que es mejor organizarse para resolver los problemas que se presenten o 
bien para trabajar mejor; el 14% de los encuestados tuvieron diferentes puntos de vista respecto a las 
posibilidades de organización entre ellos mismos; el 11% de las personas indican que tienen mayor 
libertad para organizarse y por lo tanto mejores posibilidades de organizarse.  
4 La investigación de campo en Culiacán, Sinaloa, en 2005, comprueba la participación de los trabajadores 
agrícolas en los movimientos sociales de diversa índole.  En el Gráfico No.5 del Anexo Estadístico, se indica con 
detalle, de acuerdo con las respuestas efectivas, los motivos o causas principales para que los trabajadores 
agrícolas migrantes den inicio a un movimiento para la defensa de sus demandas: aumento de salario y falta de 
pago salarial 62%, maltratos 9% y otros 29%. el 30% de las personas no respondieron esta pregunta o 
bien indicaron que no sabían cual podría ser una causa para un movimiento o lucha. No obstante, el 
29% de las personas encuestadas indicaron que el punto de partida para un movimiento es el pedir un 
aumento de salario; el 20% indicó que tenía diferentes motivos para iniciar un movimiento; el 15% 
coincidió en que el motivo para iniciar un movimiento es la falta de pago, es decir, les adeudan parte o 
el total de su salario; el 6% de las  personas indicaron que una causa para iniciar un movimiento o 
lucha es los malos tratos de los que son objeto. 
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Los trabajadores agrícolas migrantes esencialmente apelan a  tácticas de lucha diversas y 
movilización de recursos para presionar a los antagonistas empresariales y gubernamentales, 
con el propósito de obtener sus reivindicaciones, lo cual trae como consecuencia la 
satisfacción o inconformidad con el resultado de los movimientos como se ilustra en  el 
Gráfico No. 5 del Anexo Estadístico5.  
 Papel de los empresarios agrícolas y el Estado 
Las demandas y movimientos sociales de los asalariados agrícolas temporales, son enfrentadas 
de una manera unida y organizada por los diversos actores empresariales agrícolas, que tienen 
un apoyo importante por parte del Estado y la élite dirigente en el poder político para oponerse a 
ellas.  

La intervención del Estado asume la forma de control político, más que de solución a las 
demandas diversas de los asalariados estacionarios del campo, como se aprecia en el Gráfico 
No. 6 del Anexo Estadístico6. La intervención política, jurídica y judicial de las instituciones 
estatales, en general favorece a los empresarios agrícolas, más que resolver los problemas 
laborales y de orden social de los peones rurales. Por consiguiente, las relaciones de los 
asalariados del campo transmigrantes con el Estado, son malas.  
 
Estrategia de alianzas   
Los asalariados agrícolas migratorios, para establecer alianzas y movilizarse conjuntamente 
por la solución de sus demandas generales o específicas, se unen principalmente con otros 
tipos de trabajadores del campo, y, de una manera secundaria, con los empresarios rurales y el 
gobierno, así como otros actores sociales, políticos y culturales, tal y como se aprecia en el 
Gráfico No. 7 del Anexo Estadístico7.  
 
Los asalariados agrícolas migratorios, intentan aliarse con las instituciones educativas y con 
otras instituciones, para resolver sus reivindicaciones generales y específicas, como se puede 
apreciar con el Gráfico no. 8 del Anexo Estadístico8. Sin embargo, ellos rechazan las posibles 
                                                 
5 La investigación de campo en Culiacán, Sinaloa, en 2005, comprueba el nivel de satisfacción de los trabajadores 
agrícolas con los resultados de los movimientos sociales.  En  el Gráfico No. 5 del Anexo Estadístico se ilustra la 
posición más o menos equilibrada entre los trabajadores agrícolas satisfechos con los resultados de los 
movimientos y los inconformes con los resultados de las luchas. El 71% de  las personas no respondieron esta 
pregunta; el 11% de las personas indicaron que mejoró la situación; el 7 % de las personas indicaron que no había 
ninguna solución ante los problemas que les presentan al patrón y/o autoridades; el 5% de las personas indicaron 
que es injusto dado los resultados que obtuvieron y el 6% de las personas tienen diferentes puntos de vista sobre 
la situación en la que se encontraron después de un movimiento.  
6 La investigación de campo en Culiacán, Sinaloa, en 2005, prueba la percepción de los trabajadores agrícolas 
sobre la intervención del Estado como forma de control político.  En el Gráfico no. 6 del Anexo Estadístico se 
pone de relieve el sentir mayoritario de los trabajadores que interpretan la posición del Estado como forma de 
control político.  
7 La investigación de campo en Culiacán, Sinaloa, en 2005, prueba la unidad de los trabajadores agrícolas como 
estrategia principal en la búsqueda de solución a sus problemas.  En el Gráfico No. 7 del Anexo Estadístico se 
subraya las respuestas efectivas de una mayoría trabajadora que se apoya a sí misma frente a los que no se ponen 
de acuerdo. 
8 La investigación de campo en Culiacán, Sinaloa, en 2005, prueba la búsqueda de alianzas de los trabajadores 
agrícolas con las instituciones educativas como estrategia de solución a sus problemas.  En el Gráfico No. 8 del 
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alianzas con la Iglesia para resolver sus demandas, aunque la búsqueda de alianzas con la 
Iglesia es importante.  
 

Los asalariados del campo transmigrantes, para ser dirigidos buscan principalmente líderes 
ajenos a ellos y de una manera secundaria a los propios trabajadores. En general, los jornaleros 
agrícolas prefieren ser guiados sobre todo por políticos importados para resolver sus 
demandas. Los trabajadores del campo migrantes, para aliarse buscan a los partidos políticos, 
con el propósito de resolver sus demandas, como se puede apreciar en el Gráfico No. 9 del 
Anexo Estadístico9. En ese sentido, llama la atención que los trabajadores agrícolas se sientan 
bien representados en el Poder Ejecutivo, como se ilustra en el Gráfico No.1010 y en contraste, 
se sientan mal representados en el Poder Legislativo, tal y como se demuestra con el Gráfico 
No. 11 del Anexo Estadístico11 
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6.- Anexo Estadístico 
Gráfico No.1: IDENTIDAD POR DEMANDAS DE ASALARIADOS AGRICOLAS CULIACAN 2005 (Relativos) 
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Gráfico No.2: IDENTIDAD ORGANIZATIVA DE ASALARIADOS AGRICOLAS CULIACAN 2005 (Relativos) 
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Gráfico No.3: IDENTIDAD ORGANIZATIVA FUTURA DE ASALARIADOS AGRICOLAS CULIACAN 2005 

(Relativos) 
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Gráfico No. 4. CAUSAS DE LOS  MOVIMIENTOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AGRÌCOLAS. 
CULIACAN 2005. 
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Gráfico No. 5. NIVEL DE SATISFACCIÒN DE LOS TRABAJADORES AGRÌCOLAS CON LOS RESULTADOS 

DE LOS MOVIMIENTOS. CULIACAN 2005 
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Gráfico No. 6. INTERVENCIÒN DEL ESTADO ENLA SOLUCIÒN DE LA PROBLEMÀTICA DE LOS 
TRABAJADORES AGRÌCOLAS. CULIACAN 2005 
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Gráfico No. 7. ESTRATEGIA DE UNIDAD DE LOS TRABAJADORES AGRÌCOLAS. CULIACAN 2005 
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Gráfico No. 8. ESTRATEGIA DE ALIANZA DE LOS TRABAJADORES AGRÌCOLAS CON LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS. CULIACAN 2005 
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Gráfico No. 9. SIGNIFICADO DE LA PARTICIPACIÒN POLÌTICO-ELECTORAL DE LOS TRABAJADORES 
AGRÌCOLAS EN LA SOLUCIÒN DE SUS PROBLEMAS. CULIACAN 2005 
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Gráfico No. 10. REPRESENTACIÒN DE LOS TRABAJADORES AGRÌCOLAS EN EL PÒDER EJECUTIVO. 
CULIACAN 2005 
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Gráfico No. 11. REPRESENTACIÒN DE LOS TRABAJADORES AGRÌCOLAS EN EL PÒDER LEGISLATIVO. 

CULIACAN 2005 
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