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"Cuando bajemos, con los sueteres y las tijeras, apartan rapido unos 

surcos". Esta fue la orden que Miguel nos dio a Sofia, Silvia, Mario y a mi en el 

mes de Diciembre de 2008, mientras el iba manejando muy despacio para 

encontrar algunos postes que no estuvieran sefialados con ropa, tijeras o hieleras. 

Este "fil1" estaba en Caruthers, una poblacion que pertenece al condado de 

Fresno. en California. 

Un dia antes Mario, amigo y paisano de Miguel, le habia avisado que en 

un campo de uva-pasa iba a haber trabajo en la poda de las vinas. Mario sabia de 

este lugar, porque habia trabajado en anos anteriores en ese campo del cual era 

dueno un filipino. Con nerviosismo y sin la menor idea de que sucedia, baje de la 

camioneta e hice lo que habia ordenado Miguel; Sofia aparto dos surcos con su 

sudadera y sus tijeras. Yo corri y aparte otros dos, con mi sudadera y mi gorra, yo 

no llevaba tijeras; cada quien debe llevar su herramienta de trabajo y para mi era 

la primera vez que hacia este tipo de trabajo, no tenia idea de que necesitaba para 

trabajar, nisiquiera sabia trabajar. Esos dos surcos que aparte me costaron 5 dias 

de trabajo, y 74 d6lares de ganancia. Mario, Silvia y Miguel apartaron 4 surcos 

cada uno, ellos los terminaron de podar en el mismo tiempo que a mi me llevaron 

2 surcos, pero gracias a la ayuda de Mario, Silvia y Miguel, que despues de haber 

' Con "fil" me refiero a la pronunciaci6n al espaiiol defield, como se le conoce a los campos de cultivo en el 
que trabajan los jornaleros en los Estados Unidos 
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trabajado un buen trecho de sus propios surcos, regresaban a ayudarme. Era el 

trabajo mas estresante y duro que habia hecho en mi vida, porque teniamos la 

presencia constante del mayordomo que en una moto todo terreno, revisaba que 

el trabajo se estuviera realizando correctamente. 

Semanas despues, Miguel, Silvia y yo fuimos a trabajar en otros campos 

en Kerman, otra poblacion de Fresno. El hermano de Miguel, a quien llaman 

"Lichi"; necesitaba que le ayudaran a terminar de podar un campo de 120 surcos, 

que trabajaba para otro filipino. No teniamos mayordomo, por lo que estabamos 

mas relajados y de vez en cuando nos deteniamos a platicar y tomar una "soda" o 

a escuchar a Don Filemon en su programa de radio: La Hora Mixteca. Este trabajo 

no fue remunerado para los que fuimos a ayudar, trabajamos solidariamente con 

Lichi y su familia para terminarlo mas rapido2. 

El Ultimo campo en el que trabaje fue en enero, otro hermano de Miguel y 

Lichi: Roberto, habia conseguido un campo en Kerman; esta vez el dueilo era un 

hindu, y su hijo era el mayordomo. Era temporada de lluvia, por lo que, varios 

surcos estaban inundados, pero aun asi teniamos que trabajarlos; tampoco nos 

iban a pagar, el trabajo nuevamente fue solidario. Incluso bajo una lluvia incipiente 

que era bienvenida por los agroempresarios y los jornaleros, despues de tres anos 

de sequia en el Valle; el campo de 80 surcos de vinas fue terminado en dos 

semanas. 

Con trabajo solidario me refiero a la labor que ayudt4bamos a desempeflar sin remuneracih, el pago total del 
trabajo fue percibido por Licbi y Roberto en estos casos. 
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Este es un relato que veremos ampliado a lo largo de la tesis y que forma 

parte de una larga historia del trabajo agricola en California, trabajo que es ahora 

realizado por la poblacion mas pobre, vulnerable y marginada de Mexico: los 

indigenas, entre ellos los mixtecos de Oaxaca. Estos indigenas han trascendido 

las fronteras en busca de un trabajo que mejore sus condiciones de vida y es una 

ironia que los estudios acerca de este grupo indigena en particular, no hayan 

centrado su atencion en la dimension laboral de una manera amplia o como tema 

central de estudio ya que es el trabajo, en la gran mayoria de las ocasiones, por lo 

que estos jornaleros indigenas han salido de sus lugares de origen; lo que ha 

dado lugar a la creacion de redes sociales. transformaciones en su cultura, 

negociaciones politicas que influyen binacionalmente, asi como el tan estudiado 

flujo de remesas que en estos tiempos parece ser la principal preocupacion del 

Banco de Mexico en materia de solvencia economica para los familiares que no 

cruzaron la frontera o bien para aquellos que regresaron para no volver a salir 

mas; al menos eso parecia antes de que el resfriado economico se convirtiera en 

una pulmonia que a todas luces parece que no tendra una pronta recuperacion, al 

menos que este reflejada en el poder adquisitivo de la poblacion en general. 

Por mucho tiempo se ha visto a los indigenas como un problema, ejemplo 

de ello es que en Mexico, desde la vision del Estado-Nacion se penso en ir 

integrando a los Pueblos Indigenas (minorias), a la sociedad mestiza y sus 

instituciones (mayorias), con el proposito de tener una sociedad homogenea 

dentro de la nacion mexicana, es decir; se pensaba que la desaparicion de los 



Pueblos Indigenas era la solucion al racismo, la pobreza y la diferencia cultural 

(Atilano 2000). Es a partir de los anos setenta que la Organizacion de las 

Naciones Unidas, tomo como prioridad salvaguardar la existencia y permanencia 

de los Pueblos Indigenas, sus costumbres, instituciones y formas de 

organizacion3. Desafortunadamente, la mayor parte de esta salvaguarda ha 

quedado en la retorica de cada nacion y Mexico no ha sido la excepcion. En el 

caso de los Estados Unidos, siempre se ha mostrado una negativa al 

reconocimiento de la autonomia de los Pueblos Indigenas, disfrazando un pleno 

ejercicio de sus derechos en reservaciones. 

Aunque la mayor parte de los mixtecos salieron de sus comunidades de 

destino siendo campesinos para convertirse en trabajadores agricolas fuera de su 

estado y su pais, es claro que la forma de trabajo asalariado que desempefian es 

totalmente distinto al aprendido y practicado en sus comunidades de origen, que 

es un trabajo de subsistencia. Esto nos habla de que el conocimiento adquirido 

para trabajar en la agricultura de California ha sido aprendida directamente en los 

campos de cultivo, la experiencia se adquiere alla y no en sus comunidades de 

origen como podria suponerse por ser campesinos y el conocimiento que estos 

tienen de la tierra, clima y de diversas clases de cultivos. 

La produccion de cultivos intensivos a los cuales se han integrado los 

mixtecos en California, estan dirigidos para el consumo masivo y la venta en 

Debates sobre desarrollo: La visibn de la ONU y la cooperaci6n internacional. Fondo para el 
Desarrollo de los Pueblos Indigenas de America Latina y el Caribe. Coleccion Desarrollo con 
Identidad Vol. 2. 



grandes cadenas de alimentos a nivel internacional. Para los consumidores de 

alimentos cotidianos y exoticos no solo de California, sino de otras partes del 

mundo como Mexico, Japon, Corea del Sur, la Union Europea e incluso Hong 

Kong; el trabajador agricola es un ser invisible, su fuerza de trabajo ha ido 

perdiendo valor, es altamente flexible y vulnerable. Tal pareciera que los alimentos 

llegaran directamente del campo a los estantes de las grandes cadenas de 

autoservicio como Wal-Mart sin que la mano de obra tomara lugar en todo el 

proceso que va desde la produccih hasta el consumo. Cabe resaltar que la 

produccion tiene diversas categorias que deben satisfacer al consumidor final. 

Estado del arte en los estudios sobre trabajadores agricolas mixtecos 

Las investigaciones sobre la comunidad transnacional mixteca, han sido 

muy productivas durante los Ultimos 30 anos en una amplia diversidad de 

dimensiones en los que estos participan, sin embargo en relacion a la dimension 

laboral en el sector agricola solamente encontramos que se habla del trabajo 

como una actividad tangencial, no como aquella que es la principal por la cual los 

indigenas tienen que salir de sus comunidades de origen. Esto a primera luz 

puede darnos a entender que los trabajadores migran fuera de su comunidad 

unicamente para realizar actividades politicas, economicas y culturales; aunque 

esto no es asi, reitero que no se le ha dado importancia a la actividad que ocupa 

mas tiempo en la vida de los mixtecos en las comunidades de destino. 



Tenemos por una parte, que los investigadores mexicanos han centrado 

su atencion en explicar y describir de que manera el cruce de la frontera en ambos 

sentidos influye en la vida social, politica, economica y cultural de los indigenas 

mixtecos en Mexico y Estados Unidos: comunidades y topografias transnacionales 

(Besserer 2004 y 2006), organizacion comunitaria y desarrollo (Gil 2006). 

Economia (Matus 2004 y 2006), Museografia (Mellville 2008), Cultura y 

organizaciones de migrantes (Revilla 2006 y 2007), por mencionar los mas 

recientes; pero ninguno de ellos se centra especificamente en el trabajo agricola, 

su mercado de trabajo y su contexto como tema de estudio. 

Por otra parte, a diferencia de las investigaciones realizadas en Mexico; 

en los Estados Unidos han sido principalmente instituciones (California 

Endowment, Instituto Mexico del Centro Woodrow Wilson, Pan Valley lnstitute, 

entre otros) quienes se han enfocado en estudios acerca de los migrantes 

indigenas en el sector agricola; gracias a estos estudios sabemos que la mano de 

obra indigena que forma parte de los trabajadores del campo representa ya el 

20% del total de mano de obra agricola en California para 2004 (Aguirre 

lntemational 2005). Se calcula que son 128 mil trabajadores agricolas indigenas 

mexicanos los que laboran en California, su procedencia es de los estados de 

Oaxaca y Guerrero, representan el 33% de trabajadores agricolas que llegan por 

primera vez a California en busqueda de trabajo y en su mayoria no cuentan con 

documentos. Este tipo de trabajadores, cita el reporte de Aguim lntemational 

(2005), es el que mas ha ido creciendo en los ultimos aiios en comparacion con 



grupos de trabajadores no indigenas (Aguirre Internacional 2005, 12) y sin contar 

con un documento que lo sustente, se habla ya de la presencia de 150 mil 

mixtecos tan solo en california4. 

Desafortunadamente los estudios aun son limitados y dirigidos a conocer 

mas la composicion de la mano de obra, que el papel que juegan estos 

trabajadores en la sociedad estadounidense. En otras palabras, se dedican a 

explicar de donde y cuantos son los trabajadores sin dar expiaciones cualitativas 

sobre su presencia en aquel pais. 

Cabe resaltar que, a pesar de que no se hable sobre trabajo en esos 

estudios, si existe una preocupacion por conocer la composicion de la mano de 

obra eri el sector agricola, tanto asi que los datos obtenidos han sido muy 

importantes para las propias comunidades transnacionales mixtecas, pues estas 

han hecho uso de la informacion para beneficio propio. Tales han sido las 

investigaciones de Rocio Gil (2006), con su etnoencuesta realizada en Santa 

Maria Tindu, Oaxaca, California y Oregon. Otro caso, es el censo binacional 

dirigido por Michael Kearney (slf), para la comunidad transnacional de San 

Jeronimo del Progreso, Oaxaca. Por lo anterior, ampliar la informacion para 

interes acadbmico y para beneficio de los sujetos de estudio, resulta de 

fundamental importancia; comprender como se desarrollan los mixtecos en 

diversas dimensiones de su vida como migrantes, ademas de explorar cuales han 

' Entrevista con el setior Filem6n L6pez. locutor de la Hora Mixteca, transmitida por Satelite Radio 
Bilingoe. 
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sido los cambios que se han generado a lo largo de su salida de sus comunidades 

de origen. 

Otros trabajos que ya se han convertido en clasicos sobre migracion 

indigena y que han sido realizados desde las comunidades de destino versan 

sobre temas de: Derechos Humanos, fronteras y comunidades transnacionales 

(Kearney 1986 1994 y 1995), medicina tradicional (Bade 1989), historia y 

etnografia (Edinguer 2004), politica y organizaciones (Fox y Rivera 2004, Velasco 

2005), economia (Zabin 1993), entre otros; y aunque en sus investigaciones 

hablan sobre la dimension laboral, solo lo hacen de manera tangencial. 

Durante mi estancia en California pude recopilar un numero respetable de 

publicaciones que tratan sobre el trabajo agricola, trabajadores y problemas 

existentes en el sector; ademas pude obtener una coleccion hemerografica que 

me permitio conocer como funciona en la actualidad el sector en el Valle Central, 

particularmente en Fresno. El periodico The Fresno Bee, en su seccion de noticias 

de negocios y locales, presenta con regularidad datos sobre trabajo agricola, 

sector agricola y en algunas ocasiones aspectos que tienen que ver directamente 

con los trabajadores. Ese material le da una profundidad con datos muy recientes 

a mi estudio, dirigido principalmente a la relacion del sector agroindustrial con los 

trabajadores agricolas mixtecos y no mixtecos. 

No menos importante fue el trabajo de campo realizado en los condados de 

Madera y Fresno en California, as! como en la Region Mixteca de Oaxaca. Este 

trabajo de campo me permitio tener un acercamiento directo con los trabajadores 



agricolas para saber desde su propio testimonio, el papel que juegan en el trabajo 

agricola. Asimismo mi participacion en el trabajo agricola me permitio conocer las 

relaciones y procesos de trabajo que se desarrollan en esta actividad. 

Planteamiento del problema 

Desde el ano de 1998 he tenido un constante apego de indole academica 

con la comunidad mixteca de Oaxaca, tanto en Mexico como en California. En ese 

ano realice un estudio de musica y danza de la comunidad transnacional de San 

Juan Mixtepec (Revilla 2006). Parte fundamental de la investigacion fue realizar 

una etnografia binacional (Oaxaca, Baja California, California, Arizona y Virginia) 

que nos permitiera al equipo de investigacion integrado por estudiantes de la 

licenciatura en Antropologia Social, de la Universidad Autonoma Metropolitana - 

Iztapalapa; conocer diferentes dimensiones de las que los mixtepequenses forman 

parte en ambos lados de la frontera (Kearney y Besserer 2006). La investigacion 

se dividid en dos momentos, el primero se dio con una estancia para realizar 

trabajo de campo en San Juan Mixtepec, Oaxaca y el segundo momento se dio 

con una segunda estancia de trabajo de campo, pero esta vez en California. Fue 

precisamente en el segundo momento de la investigacion, en Awin, California; que 

obtuve muchas referencias por parte de los mixtecos, acerca de la importancia del 

trabajo que realizaban en esta pequena poblacion agricola del sur de California, 

enclavada en el Valle de San Joaquin. Para los mixtepequenses era mas 



interesante hablar del trabajo que sobre los datos que yo requeria sobre sus 

tradiciones musico-dancisticas. De esta manera pude comenzar a visitar los 

campos agricolas de uva-pasa, a los cuales habia tenido un primer acercamiento 

por medio de platicas con varios mixtecos en la comunidad de origen y dos visitas 

a los campos agricolas en la comunidad de destino. Mi problema de investigacion 

en ese entonces no consideraba el trabajo como una parte importante en mi 

estudio, pues este, estaba enfocado a las practicas culturales de lo que se conoce 

como la chilena5, pero que dio pie para considerar el trabajo agricola asalariado 

como parte fundamental de la supervivencia de los jornaleros mixtecos. 

Tiempo despues, durante el ano 2005, al estudiar las organizaciones de 

migrantes de Tlaxcala y Oaxaca; tuve la oportunidad de viajar a California, esta 

vez a Fresno y Riverside; nuevamente uno de los temas centrales mas 

mencionados fue el trabajo agricola. Rufino Dominguez, en ese entonces, 

coordinador binacional del Frente Indigena de Organizaciones Binacionales 

(FIOB) y Filemon Lopez, locutor de la Hora Mixteca y representante de la 

Asociacion Civica Benito Juarez (ACBJ), me hablaron de las condiciones en que 

viven los jornaleros mixtecos en esa parte de California. Por su parte Michael 

Kearney en Riverside, compartio conmigo experiencias acerca del proceso de 

trabajo de la cosecha de la naranja y las habilidades de los trabajadores de San 

Jeronimo de Progreso en ese particular nicho de trabajo. Hasta ese entonces no 

La chilena es una practica miisico-danclstica proveniente de Sudamerica y que es parte 
importante de la vida cotidiana de los mixtecos en ambos lados de la frontera. Tiene grandes 
diferencias con la chilena de la costa grande y costa chica de Oaxaca y Guerrero. por lo que en 
esta variante Ruben Luengas, etnomusic6logo mixteco y director del grupo Pasatono. ha llamado: 
Yaa Si (Musica Alegre) en lengua mixteca. 



tenia plena conciencia de la importancia de la mano de obra mixteca para el sector 

agricola californiano, el cual forma parte un orden agro-alimentario de nivel global. 

Finalmente en un estudio realizado para la Comision Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) en 2006, en los municipios de 

Juxtlahuaca, Santa Rosa Caxtlahuaca y CoicoyAn de las Flores; pude darme 

cuenta de la importancia de la mano de obra mixteca para la industria agricola 

estadounidense gracias al testimonio de indigenas mixtecos, por medio de relatos 

sobre el trabajo que desempefiaban sus familiares en diversos estados de la 

Union Americana. 

La importancia del tema sobre trabajo agricola en Estados Unidos parecia 

residir en que esta dimension, es una de las primeras actividades laborales que 

los mixtecos tenian que desempenar para integrarse a las comunidades de 

destino, pero por razones que aun no podia explicar, su permanencia solia ser 

muy prolongada, debido a diversos factores que desconocia. Al tratar de buscar 

alguna explicacion en los estudios realizados sobre migrantes mixtecos, una 

respuesta amplia que me pudiese su importancia en el trabajo agricola de los 

Estados Unidos, descubri que no existe informacion con respecto a este tema. 

Ante la limitacion de la informacion acerca del trabajo agricola mixteco en 

Estados Unidos es que surge mi interes por ampliar el conocimiento que tenemos 

sobre el Pueblo Indigena mixteco enfocandome al trabajo a traves de la siguiente 

pregunta general de la investigacion: 



factores nos permiten explicar la insercion y permanencia prolongada 
de los trabajadores mixtecos en el sector agricola de California? 

Desde una perspectiva general, se podria deducir que la falta de 

conocimientos academicos o tecnicos, podrian influir en que sea el trabajo 

agricola una de las unicas y limitadas opciones a las que pueden recurrir los 

indigenas mixtecos para sobrevivir y cubrir asi sus necesidades basicas. Mi 

primera impresion al respecto, es que esa respuesta seria una explicacion muy 

simple y que deberia analizar otros factores que me permitieran dar una 

explicacion mucho mas amplia. 

Por lo que habia conocido anteriormente acerca de la migracion 

transnacional y translocal de los mixtecos, me hizo pensar que tal vez resultaria 

importante considerar que papel jugaban las estructuras socio-culturales de los 

lugares de origen y destino, asi como la propia conformacion socio-historica del 

mercado de trabajo agricola de California. 

Pero mi pregunta no podria ser explicada unicamente por medio del 

analisis estructural, pues me parecio importante dar voz a los actores que forman 

parte de la gran reserva de mano de obra del sector agricola del Valle Central de 

California. Su opinion, la subjetividad de sus acciones ante determinados hechos 

laborales, culturales y hasta familiares podrian influir en la permanencia 

prolongada de trabajadores mixtecos en la agricultura californiana. Por lo que 

considere importante conocer y de ser posible integrarme a alguna cuadrilla de 

trabajo, para que de esa manera pudiera obtener datos de primera mano y la 

perspectiva de los trabajadores que integraran a esta. 



La eleccion de las comunidades de estudio tuvo que ver con los estudios 

realizados anteriormente, asi como con mis experiencias previas en ambos lados 

de la frontera. Por una parte elegi San Miguel Cuevas porque sabia y conocia 

sobre la gran concentracion de oriundos de esta poblacion en el condado de 

Fresno, California y tambien conocia gente proveniente de esa comunidad de 

origen tanto en California como en Mexico. Tambien considerb que siendo ese 

condado el mayor productor agricola de los Estados Unidos me daria la 

oportunidad de encontrar mas informaci6n sobre su principal actividad economica. 

Santa Maria Tindu fue la segunda comunidad elegida por la gran 

concentracion de trabajadores mixtecos en Madera, California; condado vecino de 

Fresno, por otra parte ya se habian realizado estudios sobre la comunidad en 

ambos lados de la frontera y se tenia el contacto con representantes de esta. 

Otra caracteristica que influyo en escoger a estas dos comunidades tuvo 

que ver con el hecho de que aunque provienen de la Regi6n Mixteca y ambas 

participan en el mercado de trabajo agricola tanto de California y Oregon, 

resultaban ser muy distintas entre si, a pesar de su vecindad en California y su 

origen indigena. 

Por lo anterior es que surge la primera pregunta particular: 

los mixtecos de San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu que 
laboran en California, no han logrado insertarse y permanecer en otro sector 
laboral que no sea el sector agricola? 

Antes de continuar debo mencionar que en algunas ocasiones he sido 

malinterpretado en cuanto al objetivo del estudio y es preciso aclarar que de 



ninguna manera es mi proposito buscar la forma de que los mixtecos salgan del 

trabajo agricola y se inserten en otro trabajo. 

El proposito es explicar cuales son las razones por las que estos jornaleros 

tienden a permanecer como trabajadores del campo en California, cuando ya han 

tenido experiencia en otros mercados de trabajo y por determinadas razones, 

nuevamente regresan al sector agricola. A partir de esto, me parece correcto que 

en lugar de emprender la tarea titanica de meterlos a un sector distinto, podamos 

entender las causas de su prolongada estancia en la agricultura industrial, la cual 

ofrece condiciones para mejorar su forma de vida, en comparacion con aquellas 

que pueden tener en Mexico. 

Parte de la estancia de investigacion en Califomia y en la Region Mixteca 

hizo surgir una segunda pregunta particular sobre las caracteristicas objetivas y 

subjetivas que tienen los agroempresarios sobre los mixtecos: 

hace excepcionales a los trabajadores agricolas mixtecos a 
diferencia de trabajadores de otra etnialraza para los agroempresarios y 
contratistas del sector agricola de California? 

Me atrevo a afirmar que estos trabajadores son la nueva reserva de mano 

de obra que, a partir de los anos ochenta, comenzaron a sustituir a trabajadores 

no indigenas y que cumplen con las caracteristicas objetivas deseadas por los 

agroempresarios, contratistas agricolas y el mercado de trabajo agricola. 

El mercado de trabajo agricola en California, ademas de ser historicamente 

clasificado como segmentado y precario, tambien tiene como una de sus 

caracteristicas principales, ir sustituyendo etnicamente su fuerza laboral por 



grupos cada vez mas vulnerables o bien por grupos de trabajadores que no 

provoquen problemas a los rancheros, como aquellos que'estan sindicalizados, los 

que exigen que sus derechos laborales les sean respetados de acuerdo a la ley 

del trabajo vigente etc. 

Historicamente se ha dado la sustitucion etnica de trabajadores debido a 

que los intereses de los agroempresarios y el capital se han visto afectados o 

amenazados en ciertas epocas por una diversidad de factores, como las crisis 

economicas y huelgas. Los chinos fueron el primer grupo de trabajadores, que 

reunian las caracteristicas deseadas por los de acuerdo a las exigencias de los 

rancheros. En orden cronologico les siguieron los japoneses, filipinos, armenios, 

hindues, mexicanos y actualmente indigenas oaxaquefios, en especial de las 

regiones mixteca, triqui y zapoteca. Asi pues, los indigenas mixtecos son ahora los 

trabajadores mas vulnerables y en consecuencia una mano de obra barata y 

flexible. pero valiosa para las grandes companias agricolas, contratistas y 

"raiteros". Ademas cumplen con las caracteristicas que los contratistas y 

rancheros necesitan para trabajar sus campos: sumision, falta de dominio del 

idioma ingles o espanol, caracteristicas fisicas y disponibilidad inmediata cuando 

se les requiere. 

A diferencia de los trabajadores agricolas no indigenas, los mixtecos, 

zapotecos y triquis han vivido una historia de migracion laboral tanto en Mexico 

como en los Estados Unidos, en condiciones distintas. Esto ha permitido el 

fortalecimiento de sus redes sociales tanto en capital social como en capital 



simbolico, politico y cultural a lo largo de un extenso recorrido por los campos y 

ciudades de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Distrito Federal, Estado de Mexico, 

Sinaloa, Sonora, Baja California, California. Oregon Washington, Florida, las 

Carolinas y Virginia. 

que es importante tener como elemento central de estudio el 
trabajo agricola y a los trabajadores agricolas mixtecos? 

Ademas de lo mencionado sobre la escasez sobre estudios centrados en el 

trabajo, me parece que hay que reconocer y entender que sus actividades 

laborales mismas influyen en la vida cotidiana, publica y privada de los mixtecos 

de Oaxaca en ambos lados e la frontera. 

En segundo lugar y en el caso de este Pueblo Indigena, es importante 

conocer de que manera los cargos, usos y costumbres influyen en la permanencia 

prolongada en el sector agricola. 

Un tercer elemento tiene que ver con la formacion de sus redes, las cuales 

permiten ademas de la inclusion de individuos de la misma etnia, el 

reconocimiento de aquellos mixtecos que no nacieron en la comunidad de origen o 

que no hablan la lengua mixteca, pero que gracias al trabajo se les reconoce como 

mixtecos oriundos de la comunidad de origen. Esto les confiere derechos y 

obligaciones que los convierte en ciudadanos activos, ya sea por voluntad propia o 

por asignacion de la comunidad. 

En cuanto a esto Ultimo es importante mencionar que las redes sociales no 

siempre seran un medio para reducir riesgos al momento de conseguir trabajo o 



mejorar sus condiciones laborales, para el caso de la comunidad de San Miguel 

Cuevas, como veremos en el capitulo IV, las redes suelen constrenir el 

movimiento hacia otros mercados de trabajo o el mejoramiento del estilo de vida, 

todo esto a costa del bienestar comunitario por sobre el individual o familiar 

Estructura de la tesis 

Esta tesis esta dividida en cuatro capitulos. En el primero titulado: "Marco 

Teorico" justificare de que manera estoy viendo a la comunidad desde distintos 

conceptos y teorias, con dos elementos centrales de analisis: la subjetividad y la 

estructura. 

Otro de los ejes teoricos es el Analisis Cultural: Hermeneutica profunda y 

subjetividad, propuesto por Thompson (1993) para el analisis social desde la 

perspectiva historica. Incluyo como una ampliacion a la propuesta de Thompson, 

el concepto de configuracionismo de Enrique De la Garza (2001), para entender 

de que manera la subjetividad y la cultura son elementos clave en el analisis de la 

permanencia en el sector agricola de California. 

En la parte del analisis estructural es fundamental el analisis del mercado 

de trabajo, que tiene caracteristicas distintas a las del mercado de trabajo 

manufacturero y de servicios. Tomo como punto de partida de analisis, tres 

esquemas propuestos por De Grammont y Lara (2000), que permiten una vision 

amplia para entender de que manera se debe estudiar el Mercado de Trabajo 

Agricola. 



El segundo capitulo: Indigenas mixtecos, trata sobre el estado del arte 

de los estudios sobre migrantes indigenas, pero en especial de los indigenas 

mixtecos. Se propone una regionalizacion de la zona mixteca de estudio, el 

contexto historico de la Region Mixteca en relacion al trabajo y la migracion. 

Finalmente se da un esbozo historico de las comunidades de origen: San Miguel 

Cuevas y Santa Maria Tindu, su relacion con el trabajo, censos y migracion. 

El tercer capitulo: Industria y mercado de trabajo agricola de 

California: historia, regionalizacion, produccion y mano de obra, trata sobre el 

analisis de la industria agricola estadounidense y en especial la de California. En 

la descripcion y analisis se toman en cuenta al mercado de trabajo, la industria 

agricola, el modelo de produccion agricola de California y la fuerza de trabajo. 

El cuarto y ultimo capitulo titulado: Sobre la inmovilidad en el Sector 

Agricola, brindara el analisis de la informacion recabada en California y la Region 

Mixteca desde diversos puntos, entre los que estan: la participacion de los 

mixtecos de San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu en la agricultura industrial. 

En el mismo capitulo se explora el "sueno mixteco" haciendo alusion al suetio 

americano, pero que tiene objetivos distintos. Es en este capitulo en donde se 

hablara desde la voz de los actores que estructuras constritien la movilidad hacia 

otro mercado de trabajo. 

Es asi que esta estructurada la tesis, con la cual espero pueda iniciar un 

debate en el estudio del trabajo agricola y todos los elementos que lo rodean, 

ademas de brindar informacion nueva sobre dos comunidades transnacionales, 



esperando dar pie a la realizacion de nuevos estudios sobre el trabajo de 

indigenas mexicanos en los Estados Unidos. 



CAP~TULO I 

MARCO TEORICO 

Introduccion 

Para encontrar una serie de respuestas tanto a mi pregunta general como 

a mis preguntas particulares, propongo indagar en diversas dimensiones de 

analisis que sustenten la forma en que teoricamente estoy tomando en cuenta a 

las estructuras, la agencia humana y la subjetividad de los jornaleros agricolas en 

California, inmersos en una industria y mercado de trabajo que son modelo de 

produccion agricola en varios paises del mundo. 

En primer lugar explorare que papel juega el concepto de la agencia 

humana y la subjetividad en la insercion y permanencia de los trabajadores 

mixtecos en el sector agricola de California y en segundo lugar conocer de que 

manera influye la estructura del mercado agricola californiano, las redes sociales, 

la migracion y las instituciones mixtecas en esa insercion y permanencia de 

indigenas mixtecos en un nicho de trabajo altamente precario, segmentado y 

flexible. 

Para el segundo nivel de analisis teorico propongo un acercamiento de 

analisis sociohistorico y estructural para entender como se ha conformado el 

mercado de trabajo agricola de California. de esta manera justificare si esos 

procesos sociohistorico y estructural han influido para que los jornaleros mixtecos 

no tengan otra opcion laboral distinta al trabajo agrlcola. 
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Se tomo en cuenta la comunidad de origen, ya que el trabajo agricola es 

estaciona1 y permite a cierta cantidad de trabajadores regresar a su comunidad por 

un tiempo determinado para cumplir con cargos, visitas familiares, festividades y 

dado sea el caso, realizar algun tequio requerido por la comunidad, ademas de 

conocer si es prioritario poseer tierras en la comunidad de origen para continuar 

prestando cargos o influir en la vida politica, social, economica y cultural. 

Ahora bien, para homologar los terminos de los estudios realizados sobre 

trabajadores agricolas en la Republica Mexicana, me referire a estos como 

jornaleros, pues el concepto de trabajadores agricolas resulta un termino 

ambiguo, ya que en su comunidad realizan trabajo agricola de subsistencia, a 

diferencia del trabajo por jornal que es asalariado por horas en los Estados 

Unidos; en California el trabajo agricola no se refiere unicamente a los 

trabajadores que laboran en los campos como pizcadores o que realicen su labor 

directamente en el campo en la cosecha de la produccion, tambien se refiere a 

aquellas personas que fungen como asesores, los propios agroempresarios, 

contratistas, mayordomos y a todas aquellas personas que perciban un salario por 

trabajar en la industria agricola (Walker 2004). 

El termino jornalero agricola, nos permite con mayor precision clasificar a 

la persona que presta sus servicios en el segmento mas bajo del mercado de 

trabajo agricola, que a cambio de un salario, presta su mano de obra de acuerdo 

al tipo de labor ejercida. Cabe mencionar que estos realizan diversos trabajos de 

acuerdo a la demanda de quien los contrata. 



Barron nos dice al respecto que los jornaleros agricolas en Mexico tienen 

un doble papel: el de "pizcador, que se encarga de recolectar el fruto, y jornalero, 

porque trabaja como asalariado en el campo" (Barron 1997. 46). Existen diferentes 

actividades dentro del campo agricola, tales como: apuntador, volteador, aguador, 

cuadrillero, mayordomo, huacalero, tractorista, fumigador, regador, etc. 

Las actividades anteriormente listadas son fundamentalmente trabajos 

ocupados dentro de los campos agricolas mexicanos, por lo que aquellas 

actividades que se realizan en California, aunque muy similares tambien pueden 

ser desarrolladas por trabajadores especificamente contratados para ello. 

Tenemos asi que en la zona de estudio: Fresno y Madera, las actividades 

preponderantes en las que se desarrollan los sujetos de estudio son por una parte 

las de: mayordomo, raitero, jornalero, jefe de cuadrilla y por otro lado, en los casos 

que el empresario haya contratado una empresa para trabajar su campo, aparece 

el contratista 



I Agencia humana, habitus y sentido practico 

Agencia humana 

En uno de sus mas celebres libros: "Las nuevas reglas del metodo 

sociologicon. Anthony Giddens pregunto: no podria el hombre, con una 

comprension cientifica precisa de las condiciones de su propia existencia social, 

moldear racionalmente su propio destino?" (Giddens 1993, 14). Con este 

cuestionamiento quiero iniciar este apartado pues pone en la mesa de discusion la 

forma en que veo esa permanencia prolongada e inmovilidad del jornalero mixteco 

en la agricultura californiana. Sin embargo el autor hace este planteamiento a un 

nivel muy general, analizando diversas posiciones teoricas sobre la agencia 

humana y la hermeneutica, sin tratar a una sociedad o comunidad en especifico. 

Es en esta tesis en donde considero que los jornaleros mixtecos son un buen 

ejemplo para responder a esa pregunta. 

Entiendo la agencia humana, como la capacidad de los seres humanos de 

tomar decisiones y llevar a cabo esas decisiones en el mundo, pero lo cwcial es 

que "la agencia humana consiste en definir las capacidades transformativas y ver 

c6mo estas operan, lo que significa conocer la manera en que los trabajadores 

logran cambiar las condiciones sociales en las que viven" (Torres1997, 14). 

El objetivo de mi investigacion considera las condiciones sociales en que 

esas decisiones son realizadas a nivel individual, que pueden o no beneficiar al 

jornalero. Tambien considero la influencia que tienen estas decisiones en el plano 



social y comunitario del Pueblo Indigena mixteco, que los lleva a tomar la decision 

de insertarse en el sector agricola y no en otro mercado de trabajo que les reditue 

una mayor ganancia economica y estabilidad laboral. 

Entre los ejemplos de individuos que han logrado, por medio de sus 

decisiones y acciones, influir en el cambio social; reordenando o cambiando 

parcialmente la estructura social de los mercados de trabajo agricola, tenemos a 

Cesar Chavez, quien a partir de su contacto con organizaciones laborales 

(principalmente sindicatos), establecio una conciencia de lucha por el respeto a los 

derechos laborales y humanos de los trabajadores del campo en los Estados 

Unidos. Esto fue logrado gracias a la organizacion de trabajadores y 

consumidores por medio del boicot y la resistencia pacifica. Al madurar su 

movimiento, conformo el sindicato de trabajadores agricolas mas importante de la 

Union Americana: United Fam Workers (UFW) (Levy 2007). 

Acciones como las de Chavez, estan estrechamente relacionadas con las 

instituciones sociales que permanecen y se recrean de acuerdo a su 

funcionalidad. En el caso de las practicas de lo mixtecos podemos mencionar que 

han trascendido incluso las fronteras nacionales, llevandolas desde las 

comunidades de origen a las comunidades de destino y que se construyen sobre 

un imaginario siempre presente: la comunidad de origen6. Por lo anterior, estamos 

estudiando un "universo que ya esta constituido dentro de marcos de significado 

ES importante mencionar brevemente que, de acuerdo a los testimonios de varios mixtecos 
durante esta invesigacion, no es necesario haber nacido en la comunidad de origen para 
pertenecer al pueblo, es el cumplimiento de los cargos y tequios lo que da la pertenencia al 
"pueblo". Y ya que conocl casos de mixtecos nacidos fuera de la comunidad de origen, el "amor" 
por esta (como asi lo refieren) se crea a partir de las ensetianzas de sus padres. 



por los actores sociales mismos, y los reinterpreta dentro de sus propios 

esquemas teoricos, mediando el lenguaje corriente y tecnico" (Giddens 1993. 165- 

166). Esto es lo que Giddens llama la doble hermeneutica y que, como sistema 

analitico, hace una reinterpretacion de la vision del mundo de los individuos a un 

lenguaje academico. Para el caso que aqui trato con los trabajadores agricolas 

pretendo explicar si esa permanencia e insercion en un nicho laboral precario, 

segmentado y flexible es visto de manera distinta de lo que nosotros podemos 

entender desde una primera interpretacion realizada por los sujetos de estudio. 

Habitus y sentido practico 

Confrontando la pregunta de Giddens, y el concepto de agencia humana, 

al principio del apartado, con el concepto de habifus de Bourdieu, podre responder 

porque los mixtecos no pueden tomar decisiones que unicamente les convengan a 

nivel individual o familiar, pues son un grupo que considera la aprobacion de la 

comunidad y de la red social para poder actuar en la mayoria de los casos, pues 

de esta forma aseguran su membresia a nivel binacional. 

Las acciones de los individuos para transformar su vida, son solo una 

lente para analizar el problema en cuestion, pero tambien existe lo opuesto, es 

decir, la presencia de estructuras que se imponen a los individuos para conservar 

la unidad un grupo social por sobre el beneficio personal; de esta manera se 

mantiene la cohesion del grupo y la permanencia de sus instituciones. 



Por lo que me parece acertado que, para justificar las practicas y 

decisiones que los individuos realizan es necesario retomar el concepto de habitus 

de Bourdieu, quien lo define como: 

"principios generadores de practicas distintas y distintivas; pero 

tambibn son esquemas clasificatorios, principios de clasificacion, principios 

de vision y de division. entre lo que es distinguido y lo que es vulgar, etc. 

Pero no son las mismas diferencias para unos y para otros" (Bourdieu 

1999.20). 

Estos habitus practicados por los mixtecos e impuestos desde la 

comunidad de origen, muchas veces parecen estar fuera de la realidad, pues 

gastar 3000 dolares para realizar un rosario a uno de sus difuntos en Fresno, 

mientras que este se encuentra en Oaxaca, resultaria ser demasiado oneroso; 

pero son "razones practicas", pues para ser miembro de la comunidad de San 

Miguel Cuevas, esto es absolutamente necesario, sin lugar a que existan dudas; 

pues la comunidad en sus diferentes centros estara vigilante ante la realizacion de 

este y otro tipo de practicas requeridas por los miembros de la comunidad. 

Estas acciones, no se crearon por si mismas, alguien tuvo que convencer 

a otras personas en sus mismas condiciones o en su caso, de que habia que 

cambiar la forma en que estaba estructurado cierta parte del sistema social no era 

conveniente para aquellos que estaban en las comunidades de destino, es lo que 

Bourdieu llama sentido practico: 



"Los ccsujetos>z son en realidad agentes actuantes y conscientes dotados de 

un sentido practico. sistema adquirido de preferencias. de principios de vision y de 

division. de estructuras cognitivas duraderas y de esquemas de accion que 

orientan la percepcion de la situacion y la respuesta adaptada. El habitus es esa 

especie de sentido prdctico de lo que hay que hacer en una situacion 

determinada." (Bourdieu 1999, 40) 

Por lo tanto, se deduce que los individuos que deciden poner en marcha 

acciones, deben conocer el medio en el que pretenden hacerlo, asi como contar 

con adeptos que apoyen una causa en comun, es decir, que para poder actuar se 

debe hacer acorde al momento historico en el que se vive, ademss de compartir 

un conocimiento simbolico o bien crear ese conocimiento con base en la situacion 

que los individuos pretenden cambiar, en conjunto con sus seguidores. 

li Analisis cultural: hermeneutica profunda y subjetividad 

Para tener una respuesta sustentada teorica y metodol6gicamente, 

considero necesario, por una parte, analizar la conformacion historica y estructural 

del mercado de trabajo agricola californiano, no solamente de manera documental, 

tambien es necesaria la observacion participante. De esta manera conoceremos 

por un lado, que tipo de estructuras constriiien a los jornaleros mixtecos a no salir 

o hacer mas dificil la salida del mercado de trabajo agricola y por otro lado analizar 



el discurso de los jornaleros mixtecos, a traves de las entrevistas realizadas a 

trabajadores agricolas en California y Oaxaca. 

Tomo en cuenta estas dos aproximaciones teorico-metodologicas porque, 

si bien las estructuras constririen a los actores a adecuarse a ciertos valores y 

normas, tambien debemos tomar en cuenta que los sujetos pueden tomar 

elecciones para trascender algunos de esos valores y normas, que pueden tener 

costos sociales y laborales al no acatarlas como es requerido. 

Henneneutica Profunda 

Ahora bien, para el analisis de mi problema de investigacion en el nivel de 

la subjetividad, la metodologia a tomar en consideracion me podria llevar a una 

amplia diversidad de ideas desarrolladas sobre la cultura y la subjetividad, por lo 

que he optado por tomar en consideracion el marco metodologico de 

hermeneutica profunda propuesto por Thompson (1993). Esta propuesta teorica 

esta centrada en el analisis de las formas simbolicas que requieren de una 

interpretacion, en especial de la ideologia y la comunicacion de masas. 

Parte importante de esta teoria es su interes por el estudio de los 

procesos sociohistoricos o tradiciones sociohistoricas como las llama Thompson, 

en las cuales, "los sujetos que en parte constituyen el mundo social se insertan 

siempre en tradiciones historicas, los complejos de significado y valor que se 

transmiten de generacion en generacion, son en parte constitutivos de lo que son 



los seres humanos" (Thompson 1993, 303-304). Lo cual ademas esta 

ampliamente relacionado con el concepto de habitus de Bourdieu con respecto a 

las estructuras estructurantes, las cuales son complicadas de trascender si no hay 

un beneficio comun. 

Es asi que, para entender a los jornaleros mixtecos, quienes tienen una 

concepcion distinta del mundo e instituciones distintas que las de los mestizos 

mexicanos, otros indigenas y de las diversas sociedades con la cuales conviven 

en los Estados Unidos; nos servira el analisis cultural, para asi comprender "las 

formas simbolicas en relacion con los contextos y procesos historicamente 

especificos y socialmente estructurados dentro de los cuales, y por medio de los 

cuales, se producen, transmiten y reciben estas formas simbolicas" (Thompson 

1993, 306). Es decir, no separaremos lo estructural de lo subjetivo, pues mi 

proposito es ver como ambos se interrelacionan e influyen en los factores que 

permiten la permanencia de los mixtecos en el sector agricola californiano. 

A diferencia del concepto de Thompson; Geertz (1995) propone una 

forma de analisis similar desde su concepto de cultura, diciendo que esta "denota 

un sistema historicamente transmitido, de significaciones representadas en 

simbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas en formas 

simbolicas por medio de los cuales los hombres se comunican, perpetuan y 

desarrollan su conocimiento y actitudes frente a la vida" (Geertz 1995, 88). Pero 

ninguno de los dos nos dice que ocurre cuando uno de esos miembros o grupo de 

miembros, toma decisiones propias, distintas a las actitudes esperadas por el 



conjunto social. Por lo que, regresando a Giddens, es importante considerar el 

concepto de Agencia Humana y de esa manera conocer que sucede cuando un 

individuo no hace lo que espera su grupo social. 

Quiero precisar que la cultura no debe ser vista como algo estatico y de lo 

cual siempre estan conscientes los actores sociales, dado que "no agotan el 

amplio campo de los significados, pues estos no tienen que ser necesariamente 

normativos" (De la Garza 2001, 88). Esos significados culturales, ademas, se van 

adaptando de acuerdo a la socializacion que se tiene con otras grupos indigenas 

y no indigenas, "asi como la presion de estructuras que si bien estan embebidas 

de simbolismo no se reducen a lo simbolico, ni los interactuantes tienen porque 

estar conscientes de su eficacia para delimitar sus espacios de accion" (De la 

Garza 2001,89). 

Dentro de la revision que se ha realizado acerca del Mercado de Trabajo 

agricola en California, ha resultado de particular interes revisar su desarrollo 

historico, el cual demuestra la forma en que esta "estru~turado"~ y la manera en 

que esta "estructuracion" ha influido en la precarizacion, flexibilizacion y 

segmentacion del mismo, ademas de la forma en que ha permitido o no la 

movilidad y10 permanencia de los diversos segmentos de trabajadores agricolas. 

Por analisis sociohistorico, Thompson entiende que es la "reconstruccion 

de las condiciones sociales e historicas de la produccion, la circulacion y la 

' Escribo estructurado entre comillas, pues he encontrado un debate que discuto mas adelante, en 
este capitulo acerca de que en un determinado momento historico, al mercado de trabajo agricola 
de California se le concibio como un mercado caotico y 'desestructurado". 



recepcion de formas simbolicas" (Thompson 1993, 309), elementos que seran 

precisados a partir de la reconstruccion de historias laborales de los jornaleros. 

Thompson divide el analisis sociohistorico en cuatro fases: 

a) Espacio-temporal, en que se producen y reciben las formas 

simbolicas, en ubicaciones especlficas, y reaccionan en momentos y 

lugares particulares. La reconstruccion de estos lugares es una parte 

importante del analisis sociohistorico. 

b) Campos de interaccion. Conjunto de posiciones y trayectorias 

que determinan las relaciones que se dan entre los individuos y algunas de 

las oportunidades que tienen a su disposicion. 

c) Instituciones sociales. Conjunto relativamente estable de 

reglas y recursos, junto con las relaciones sociales establecidas por ellos 

(reconstruccion de reglas. recursos y relaciones que las constituyen a lo 

largo del tiempo). 

d) Los medios tecnicos de inscripcion y transmision (radio, 

television, lntemet en la actualidad). Se insertan en medios sociohistoricos 

particulares. 

De estas cuatro fases, las mas importantes a considerar para mi problema 

de investigacion seran las primeras tres en un primer momento ya que, aunque los 

mixtecos cuentan con tres medios de difusion electronica muy importantes: radio, 

- periodico e Internet, es la radio la que ha influido directamente en las acciones de 

los trabajadores agricolas, pero sin hacerlo de una manera que logre cambiar el 



estatus laboral de los jornaleros, sino que ha servido como herramienta para 

compartir e instrumentar acciones para la resolucion los problemas existentes en 

el mercado de trabajo y el trabajo mismo. Ejemplo de ello, lo tenemos en las 

marchas en apoyo a la busqueda de una reforma migratora en 2006. 

Ahora bien, es necesario apuntar que, si bien estamos considerando a los 

jornaleros mixtecos insertos en un periodo sociohistorico actual, es necesario 

analizar como se ha dado el proceso de insercion en diferentes mercados de 

trabajo y a partir de ese analisis podremos. obtener una vision mas amplia de que 

es lo influye para que estos permanezcan en la agricultura. 

Debemos considerar que el pueblo indigena mixteco, aun formando parte 

de un estado-nacion que les ha visto como problema en un tiempo y como parte 

integrante de esa nacion actualmente, no comparten siempre las mismas 

creencias, practicas e instituciones sociales que la mayoria de la poblacion 

mexicana. No se debe entender que generalizo al decir que todos los indigenas no 

comparten esas creencias, de hecho muchos grupos las adaptan para beneficio 

propio, pero en el caso de las comunidades de San Miguel Cuevas y Santa Maria 

Tindu es muy visible que difieren en gran parte de aquellas que no les son propias, 

algunas las han adaptado, pero siempre manteniendo al ser indigena como punto 

principal. 

No podemos negar que la integracion de los indigenas rnixtecos al 

proceso de globalizacion economica y como reserva de trabajo a nivel 

internacional, se ha dado tal vez mucho antes que la de la sociedad mestiza 



mexicana en general. Pero lo interesante en este punto es que, a pesar del 

contacto que el pueblo indigena mixteco ha tenido con diferentes sociedades, 

tanto en Mexico como en Estados Unidos, estos han logrado adaptar su estructura 

social, pero manteniendo muchas de ellas como se siguen practicando en sus 

comunidades de origen, como ejemplo tenemos los cargos, tequios, 

responsabilidades civicas y rituales, que en algunos casos influyen en la 

permanencia del trabajo agricola como medio de subsistencia primordial. Esto no 

solo lo podemos ver en las comunidades indigenas en Estados Unidos, sino en las 

comunidades mestizas, las cuales celebran festividades que han llegado a ser 

representativas para la identidad no solo local, sino nacional, ejemplo de ellos es 

la celebracion del dia 5 de mayo. Aunque esta fecha no es representativa a nivel 

nacional, sino mas representativa de la identidad poblana. Los mexicanos en 

Estados Unidos y en particular en California aprovechan para reafirmar, recrear y 

practicar sus tradiciones locales o estatales. Otro ejemplo lo tenemos en la 

representacion de la Guelaguetza en el estado de Califomia, la cual se ha visto 

ampliamente representada en Los Angeles, Santa Maria y Fresno, gracias a las 

organizaciones de migrantes oxaquenos. 

Hay que hacer hincapie en que las instituciones y organizaciones 

indigenas se han adecuado a la realidad actual, por lo que no se deben 

romantizar; pensando que estas se mantienen identicas desde la epoca 

precolombina, pues de ser asi, seguramente ya hubieran desaparecido como 

consecuencia de no adaptarse a los periodos historicos recientes. 



Subjetividad 

Se debe reconocer que la vision del mundo de los grupos indigenas es 

distinta a la de la sociedad mestiza, ejemplo de ello es la permanencia de 

practicas y creencias, que les han llevado a tener un apego distinto a la 

comunidad extendida, lo cual no se tiene siempre en las comunidades no 

indigenas por ejemplo a traves de la practica de servicios comunitarios obligatorios 

(tequio o faenas para los p'urepechas), sistemas de cargos, lengua, tradiciones y 

sincretismos religiosos. 

Esta vision distinta es la que me lleva a pensar que analizar el discurso 

mixteco nos puede dar una explicacion que, por un lado, confirme o no que la 

estructura del mercado agricola es lo que obliga a estos a permanecer en ese 

sector y por otro lado, que me lleve a explicar porque los mixtecos permanecen en 

la agricultura por condiciones que tienen que ver con su propia vision del mundo y 

del trabajo. 

Esta reflexion sobre las creencias e instituciones indigenas nos lleva 

tomar en consideracion la perspectiva configuracionista de la subjetividad de De 

la Garza, aduciendo que esa vision del mundo y practicas institucionales que 

influyen en el trabajo, podrian explicarse como una "formacion de conglomerados 

especificos de codigos de diferentes espacios subjetivos para dar sentido a la 

situacion concreta" (De la Garza 2001, 83), que en este caso seria la percepcion 

de que la trascendencia hacia otro mercado de trabajo distinto al de la agricultura, 

no es mas importante que cumplir con las responsabilidades que les da la 



comunidad, por una lado, y por otro es que los mixtecos logran microconquistas en 

el sector agricola de California, lo que les da un estatus distinto ante la 

comunidad, el cual puede ser negativo o bien de prestigio, dependiendo de como 

se desempeilen ante sus paisanos o la percepcion que tengan estos ante los 

exitos laborales, que si bien pudieran parecer pequefios (como lograr que un bano 

este mas cerca o que se reparta agua en periodos menores de tiempo) por la 

precariedad y explotacion salvaje se convierte en un gran logro. 

Esas configuraciones subjetivas dan "sentido a la situacion concreta, en 

tanto explicar, decidir, relacionada con las praxis" (De la Gana 2001, 101). Es 

decir, que legitimaria la insercion y permanencia de los jornaleros de un sector 

agricola nacional a uno internacional, ocupando siempre los mismos puestos de 

trabajo, pero con una visible apropiacion de ese nicho laboral o la conformidad de 

que, ante una estructura demasiado rigida, no existe posibilidad de trascender a 

otros espacios laborales que no sean aquellos que se relacionen con la 

agricultura. No se puede negar que el salario en los Estados Unidos es mucho 

mayor al que se puede percibir en la comunidad de origen o en cualquier otro 

campo mexicano, es por esto que cruzar la frontera, ademhs de cumplir con un 

ritual de paso, dara mas opciones a los jornaleros para tener un estilo de vida 

distinto. que segun sus testimonios es mucho mejor, aunque las condiciones sean 

demasiado precarias y de gran vulnerabilidad social. 

Es por esto que "el problema mCis general no es la simple posibilidad de la 

exploracion de la subjetividad y de los significados sino las relaciones entre 



estructuras, subjetividades y acciones sociales" (De la Garza 2001, 91). Lo cual 

nos da pie a considerar al mercado de trabajo agricola en California, la cultura de 

los mixtecos, las redes sociales, las instituciones indigenas y el significado de 

estas como elementos que debemos considerar para explicar la insercion y 

permanencia en el sector agricola de California. 

El estudio, entonces, se enfoca al analisis de la relacion entre los 

elementos mencionados, ya que limitarlo unicamente a la subjetividad, a la 

estructura o a la accion social minimizaria el analisis en una direccion y lo que se 

busca es una amplitud en el conocimiento de la influencia de cada uno de ellos en 

la permanencia de los jornaleros agricolas en un solo nicho de trabajo. 

Es cierto que existen estructuras sociales que tienen una fuerte influencia 

para que los mixtecos se mantengan en la agricultura, entendiendo por estructura 

social: 

"Asimetrlas y diferenciales relativamente estables; es decir, son 

manifestaciones no nada mas de diferencias individuales sino de diferencias 

colectivas y duraderas en terminos de la distribuci6n de los recursos, del 

poder, las oportunidades y las relaciones de vida, y el acceso a todo ello" 

(Thompson 1993,310). 

Pero esas asimetrias y diferencias presentes, tanto en la sociedad 

mixteca como en la californiana, han impulsado aun mas el establecimiento de los 

jornaleros en un estrato social del cual es muy dificil salir, debido a los valores y 

normas que tiene cada cultura y que muchas veces chocan entre si. 



III Mercado de trabajo 

A nivel general, podemos decir que la estructura del mercado de trabajo 

agricola en California esta conformada por: a) La existencia de un mercado dual, 

dividido en mercado primario y secundario, b) La segmentacion del trabajo por 

genero y grupo etnico, este ultimo como una de las estrategias de los 

agroempresarios californianos para mantener por una parte a los jornaleros 

separados por grupos de trabajo y por otra evitar su organizacion y c) una amplia 

flexibilidad del nicho de trabajo agricola, recurriendo al reemplazo de trabajadores 

a conveniencia de los agroempresarios y la situacion sociopolitica imperante en el 

momento de la epocas pico de trabajo. 

Esta estructuracion del mercado de trabajo agricola y la estructura social 

californiana han sido conformadas tras un largo proceso que aun sigue presente y 

continua reforzandose conforme trabajadores mas vulnerables se integran a la 

agricultura, precarizando, racializando y flexibilizando aun mas ese nicho laboral. 

Las diferentes teorias del mercado de trabajo estan principalmente 

enfocadas al sector industrial, es hasta muy recientemente que se ha llevado la 

atencion al analisis mercado de trabajo agricola en los trabajos de De Grammont y 

Lara (2000) y Astorga (1985) para el caso de Mexico, ademas del trabajo realizado 

por Pedreno (1998-1999) para el mercado de trabajo agricola en Murcia, Espaiia. 

El mercado de trabajo agricola no puede ser analizado unicamente desde 

una perspectiva neoclasica, en donde confluyen la oferta y la demanda libre los 

propios actores. Existen condiciones sociales y culturales que se hacen presentes 



en la dinamica de este tipo de mercado (De Grammont y Lara 2000, 124), que no 

hacen propicio su analisis unicamente desde la oferta y demanda de trabajadores. 

Eso se puede observar con la funcion que ejercen tanto las redes sociales como 

los contratistas, que tienen que cumplir con ciertas caracteristicas para poder 

ofertar y demandar mano de obra en el sector agricola de California y que ademas 

funcionan como intermediarios entre el empleador y los trabajadores. 

Mercados duales de trabajo 

Pareceria valioso tomar en cuenta el enfoque del mercado de trabajo dual 

al que Piore (1983) hace referencia, en el que nos describe que el mercado esta 

dividido en un mercado primario y otro secundario. En el mercado primario 

estarian aquellos con altas calificaciones y con mejores condiciones laborales, 

mientras que el segundo lo conforman aquellos trabajadores con peores 

condiciones laborales y sin opcion a moverse al mercado secundario. Sin embargo 

el planteamiento de Piore es muy limitado para el caso del mercado de trabajo 

agricola, en donde la segmentacion se da m& alla de las calificaciones. Es cierto 

que existen posiciones que requieren de conocimientos especializados tales como 

los administradores, ingenieros, asesores etc. Pero que siempre se dice que 

el trabajo agricola es un trabajo que no requiere de conocimientos y habilidades? 

Aqui cabe reflexionar sobre esta aseveracion que encontramos en muchas 

publicaciones, pero que Ernesto Galarza lo califica de mito: 



"El trabajo agricola es un trabajo descalificado 

Era comunmente dicho que los trabajadores agricolas no 

realizaban un trabajo calificado y como tales estan por debajo del 

digno reconocimiento colectivo. Estar descalificado, es el primer paso 

para la exclusi6n social, y si la gente cree este mito, hasta de la 

exclusi6n legal. 

El trabajo agricola es tan poco conocido que los detalles de la 

pizca y las habilidades que requiere no son reconocidas ... la 

experiencia de los Filipinas en el corte de esparragos es obvia para 

aquellos que los contratan" (Galarza 1977, 366). 

Son pocos los individuos que logran ascender de trabajador agricola a 

intermediario o mayordomo, y en algunos casos que registre en 1998, el 

intermediario tambien suele seguir laborando como trabajador agricola. Es el caso 

del Sr. Moises SAnchez, a quien conoci en Arvin, California, quien reclutaba a la 

gente y repartia los pagos semanales, pero al mismo tiempo seguia siendo 

trabajador agricola en los campos vinicolas de ese lugar. Su nivel de vida era 

mejor que el de sus cornpaiieros, pues solo el y sus familiares podian tener 

acceso a viviendas en casas de dos pisos, carro y seguridad social. 

Lo anterior puede comprobar lo dicho por Grammont y Lara (2000), en el 

sentido de que dentro del mercado secundario existe un abanico de situaciones 

que complican la aplicacion del mercado dual, lo cual comprobe en California. En 

donde a veces un jornalero puede ser tractorista durante una temporada y ese 

mismo jornalero se dedicarh a podar o amarrar vinas la temporada siguiente. 

Entonces debemos considerar que no podemos hablar de solo dos segmentos, ya 

que de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada trabajador lo 



posicionaran en un lugar en la escala laboral de acuerdo a sus conocimientos en 

el trabajo requerido. 

Estos conocimientos no se adquieren en este caso, en la universidad sino 

en la experiencia, la practica y hasta en la mentira de afirmar que se sabe realizar 

el trabajo, pero que, por la necesidad de tenerlo se toma imitando a otros 

trabajadores, lo cual conlleva riesgos de ser despedido y no volver a ser 

recontratado o requerido por el intermediario o el empresario; pero que finalmente 

si el trabajo es satisfactorio para su demandante, entonces se comienzan a 

adquirir nuevos conocimientos que seran positivos para insertarse en otro 

segmento del mercado de trabajo agricola. 

Segmentacion y flexibilidad 

La aplicacion del concepto de segmentacion es un elemento a considerar 

para este tipo de mercado de trabajo. En el caso del mercado de trabajo agricola 

californiano, hay varias diferencias a las que de Grammont y Lara apuntan para 

los trabajadores en Mexico (De Grammont y Lara 2000, 128): una segmentacion 

por division de genero, en la que las mujeres desempenan tareas especificas de 

acuerdo a las necesidades de los agroempresarios, el segmento generado por la 

etnia a la que se pertenece y en el cual los migrantes estan insertos en los 

trabajos mas precarios, que llevan a crear estereotipos para justificar la posicion 

de esos trabajadores en determinado segmento del mercado de trabajo. 



En cuanto a la flexibilidad, de Grammont y Lara, citando a Atkinson nos 

explican que la flexibilidad se puede dividir en flexibilidad cuantitativa o numerica y 

cualitativa o polivalente. La primera se asegura mediante una mano de obra 

periferica, mientras que la segunda se logra gracias a la polivalencia de los 

trabajadores del nucleo central. Por medio de la flexibilidad cuantitativa se puede 

reducir las contrataciones de trabajadores cuando no son temporalmente 

necesarios para reducir costos, siendo estos facilmente recontratables. La 

flexibilidad cualitativa es desarrollada por la empresa mediante la polivalencia de 

sus trabajadores y sera solamente en ultima instancia que esta decidira separarse 

de su personal. (De Grammont y Lara 2000,129). 

En el caso de California tambien encontramos este tipo de segmentacion, 

pero existen otras mas a considerar. Tales son los casos de aquellos trabajadores 

que son indocumentados y el segmento que ocupan los trabajadores indigenas, 

de acuerdo a la competencia que se da con ciudadanos estadounidenses blancos, 

mexicanos, filipinos y hmong8. Entonces podemos ver que en California tenemos 

una segmentacion aun mas diversa que en MBxico, en la cual la vulnerabilidad de 

los trabajadores en los puestos mas precarios los lleva a competir por el acceso al 

mercado de trabajo con otros trabajadores, de acuerdo a su procedencia etnica y 

nacionalidad. 

Indudablemente tenemos que tomar en consideracion el tipo de 

flexibilidad existente en este mercado de trabajo, ya que es a partir de esta en la 

a Los hmong, son una etnia procedente de Vietnam, que han tenido un gran kxito como agricultores en el hrea 
de Fresno. 
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que los trabajadores, de acuerdo a su desempeno en el trabajo, generar& 

prestigio y en consecuencia podran permanecer por mas tiempo en el mercado de 

trabajo. En cuanto a la flexibilidad cuantitativa, e l  mercado agricola de California 

cuenta con una sobreoferta de trabajadores, sobre todo en las temporadas en las 

que el trabajo es para mantenimiento de las tierras de cultivo. De esta manera, los 

granjeros pueden regular el numero de trabajadores necesarios para estas 

temporadas. 

Por otro lado, la flexibilidad cualitativa dependere mucho del prestigio o 

calificaciones de los trabajadores y en un mercado agricola como el californiano 

que, como ya hemos visto, se basa en los estereotipos etnicos, solo tendran 

acceso aquellos que cuenten con el prestigio necesario para desempeiiar el 

trabajo con las condiciones ofrecidas por el granjero o el intermediario. 

Como podemos ver, existen ciertas complejidades para poder aplicar las 

diferentes teorias y conceptos del mercado agricola. ya que la conformacion de 

este se da por medio de una construccion social, por lo que es pertinente adecuar 

los conceptos y teorias de acuerdo al mercado de trabajo agricola que se estudie. 

Por lo anterior, podemos considerar la propuesta de De Grammont y Lara como 

metodologia de estudio para el mercado de trabajo agricola californiano. 

De Grammont y Lara (2000) proponen 3 esquemas que nos muestran la 

manera en que estudian el mercado de trabajo agricola en Mexico. Estos 

esquemas nos demuestran ademas, la manera en que estan estructurados los 

diferentes nichos del Mercado de trabajo agricola. 



El Esquema 1, Demanda de la mano de obra: las empresas, nos 

describe a nivel general la forma en que las agroempresas, un sujeto abstracto 

que es el principal proveedor de trabajo para los jornaleros, esta conformado a 

nivel de otras empresas productivas. Este esquema nos dara la herramienta para 

analizar que tipo de participacion tienen las grandes agroernpresas californianas a 

nivel global, desarrollado en el Capitulo III. 



Esquema 1 

DEMANDA DE LA MANO DE OBRA: LAS EMPRESAS 

I Nueva Division del Trabajo 
Nuevas Politicas Economicas basadas en el mercado 1 

Reestructuracion del sector empresarial agropecuario: (Concentracion 
de capitales, Asociacion productiva, Reordenamiento y dispersion 
geografica, Diversificacion productiva, Diversificacion de mercado, 
Nuevas tecnologias, Nuevas Formas flexibles de trabajo) 

Conformacion de zonas de atraccion de mano de obra temporal 

4 C 

Creacion de nuevas 
cadenas productivas 

Redes Sociales 

Fuente: De Grammont y Lara (2000, 133). 

Creacion de 
empresas globales 

El objetivo de analizar historicamente este mercado y su participacion en 

las diversas etapas de su existencia, nos brindara informacion de la influencia que 

ha tenido en los trabajadores, sus condiciones laborales, salarios y composicion 

laboral de acuerdo al tipo de produccion. 

En relacion con la atraccion de la mano de obra, la informacion a recabar 

esta dirigida hacia los sistemas de enganche, que son una parte fundamental de 

I 



este mercado. El enganchador o el intermediario, al no ser duenos del campo 

agricola en donde se necesita la mano de obra, negocian prestaciones con el 

duefio, cobran por sus servicios de acuerdo al numero de trabajadores ofertados, 

ofrecen prestaciones como parte de las condiciones de trabajo: vivienda, 

transporte, adelantos salariales, cambio de cuadrillas en caso de que el trabajo 

disminuya, traslado a las ciudades a subemplearse, etc. (Sanchez 2006). 

IV Desvalorizacion de la fuerza de trabajo agricola 

Hasta la segunda revolucion tecnologica en los Estados unidosg, con la 

introduccion de tractores a los campos de cultivo, los trabajadores no se vieron 

desplazados significativamente de sus fuentes de empleo, a excepcion del uso de 

la mhquina que se utiliza en los campos de algodon, otro tipo de produccion debe 

ser cosechada y cuidada a mano. Pedretio nos menciona que no es necesario 

tener grandes avances tecnologicos para desvalorizar el trabajo, con la simple 

adaptacion de elementos a camiones que son introducidos a los campos 

agricolas, el trabajo pierde valor al taylorizar su practica. El autor agrega que "la 

agricultura industrial se ha ido posicionando como un sistema productivo 

novedoso, pues convierte la produccion agricola en una "fabrica racional" donde 

las decisiones y actividades se basan en la racionalidad, estan estandarizadas, 

La primera revoluci6n tecnologica esta relacionada con la introducci6n del arado en la agricultura, 
mientras que la segunda surge despues de la segunda guerra mundial, cuando se introduce el 
tractor que sustituye paulatinamente la yunta. Esto se expone m6s ampliamente en la historia del 
sector agricola en los Estados Unidos 



son cientificas, predecibles y su logica es similar al de una maquina" (Pedreno 

"Por ejemplo vas a levantar lechuga o repollo, te dan el 

cuchillo, ponen una maquina. No es mucho verdad, pero te ponen una 

maquina. por ejemplo si vas a levantar repollo ponen una maquina, no 

es tan facil si trabajas por horas. Te ponen la maquina que es un 

tractor con un traila, que es una empacadora. se puede decir atras y 

ahi pones los repollos, sandias o melon y esa maquina no se para 

hasta el famoso Brak, el descanso, entonces uno va siguiendo la 

maquina desde las 6 hasta las 9 de la maiiana, hasta entonces viene 

el break, hay que ir al paso de la maquina. Es lo que los patrones que 

nos hacen trabajar, al ritmo que ellos creen que uno va a rendir como 

trabajador, igual en la industria pasa lo mismo. Nos ponen una tarea, 

por ejemplo en el restaurante, teniamos que sacar 30 platos por 

minuto. teniamos que atender un menu por plato, pero aprende uno, 

tiene la facilidad uno de aprender, no hacen trabajar al ritmo que los 

patrones creen que vamos a rendir. Ellos tratan de que el trabajo salga 

bien: bueno bonito y barato". Horacio Ramlrez, jornalero de Santa 

Marla Tindu. 

Debemos considerar en esta desvalorizacion en California la sobreoferta 

de trabajo, condicion que se esta agudizando con la crisis actual, ademas de la 

reciente introduccion de maquinas que no necesitan mano de obra humana, para 

pizcar las pasas en el area de Fresno, lo cual disminuye los salarios para aquellos 

jornaleros que logran obtener trabajo en dicha actividad. 

Por otra parte, debemos tomar en consideracion que el trabajo agricola no 

siempre responde a la actividad individual, en muchas ocasiones el trabajo es 

realizado por un grupo de trabajadores que laboran en conjunto para tener una 

mayor ganancia, este grupo de trabajadores es conocida como cuadrilla, la cual no 



depende de los individuos, sino de la sincronizacion que sea capaz de articular el 

grupo, es decir, la cualificacion es grupal. La cuadrilla se "especializan cuando 

consigue auto-organizar un ritmo de trabajo colectivo, sin desfases ni destiempos 

(Pedreno 1998-1999, 28). Es decir, el valor del trabajo no depende de un 

individuo, sino de su relacion con el grupo de trabajadores, ahi donde un individuo 

dentro del grupo es disfuncional, facilmente puede ser reemplazado por otro que 

pueda realizar una tarea repetitiva en relacion al proceso de trabajo. Incluso ante 

su muerte: 

"La mayorfa de accidentes se dan porque van siguiendo una 

maquina, y a veces la gente muere por deshidratacion o aplastado por 

el tractor, pero eso pasa porque a veces los paisanos no saben 

manejar el tractor. A veces la famosa cuadrilla se avienta, dice uno: 

pues yo aunque no sepa manejar el tractor me aviento a manejarlo. 

Todo esto es por sacar el dinero. A veces tiran los postes, tiran cables 

de alta tensi6n. mucha gente se accidenta. yo me he dado cuenta de 

eso aqui en el Valle, es por la presi6n de tener trabajo, Ahora estan 

plantando muchos arboles de almendras, tiran las vilias y meten los 

almendros que tienen una rama muy aspera. se necesitan guantes, 

lentes adecuado, botas de plastico o de cuero, porque las ramas estdn 

asperas. Los zapatos que traemos normal no sirven porque las ramas 

lo pueden agarrar y se puede caer" Horacio Ramirez, jornalero de 

Santa Marla Tindu. 

Para el caso de California, por una parte el uso de la tecnologia influye en 

el desempeno del trabajo, ya que en algunos casos el pago a destajo puede influir 

mas para alcanzar los niveles de produccion deseados que la influencia de la 

introduccion tecnologica para presionar a los trabajadores a seguir un ritmo de 

produccion dictado por la velocidad de una maquina o los dos aspectos juntos. 



Por otro lado el trabajo a destajo tambien en indispensable por las 

condiciones tecnicas y biologicas, as1 como la globalizacion de este tipo de 

productos los cuales son muy perecederos, con tiempos y estandares de calidad 

muy estrictos para colocar el producto en un mercado global. 

No es raro que los productos agricolas cosechados vayan directamente a 

una maquina que las lave y las empaque, inmediatamente despues de ser 

recogidos, en algunos otros casos deberan pasar por una limpieza y manejo 

estetico, como en el caso de la uva-pasa. 

Para el caso de Espana, Pedreno apunta que ahora son los trabajadores 

quienes siguen el ritmo de las maquinas en el campo. Los trabajadores 

recolectores siguen el ritmo marcado por la maquina en movimiento, se puede 

afirmar que la logica del fordismo ha sido introducida decisivamente en el trabajo 

de la agricultura industrial, ya que los trabajadores agricolas estan concentrados 

en la esfera del trabajo manual y practicamente ausentes de la esfera del trabajo 

de concepcion (Pedreno 1998-1999, 37). Y aunque el fordismo implicaba Otras 

condiciones laborales: trabajo de planta, prestaciones y sindicatos; los jornaleros 

siempre han sido flexibles por diversas causas, entre las que podemos mencionar: 

su estatus migratorio, discriminacion, analfabetismo, sobreoferta de trabajo entre 

otros. 

En relacion a lo anterior, podemos evidenciar que el trabajo requerido por 

los granjeros no necesita del todo que sus trabajadores conciban ideas para elevar 

la produccion. En el caso de California, volvemos a precisar que las formas de 



pago pueden influir en que los trabajadores conciban el beneficio para ellos 

mismos y no para los granjeros. Los trabajadores inmigrantes tratan de sacar el 

maximo salario durante su estancia y ello supone que cuantas mas horas de 

trabajo laboren, sera mejor para incrementar el jornal (Pedreiio 1998-1999, 50). 

Esto coincide plenamente con la urgencia de sacar un producto perecedero a 

mercados globales, de lo que hablamos anteriormente; pero solo en ciertas 

temporadas, asombra en Mexico que la migracion Oaxaca-Guerrero a Sinaloa y 

Baja California coincide con el ciclo agricola de la parcela de temporal en el lugar 

de origen. 

Se ha hablado ampliamente sobre la introduccion de la taylorizacion en el 

sector agricola, pero ha habido opiniones en contra en el uso de este concepto en 

esta industria. La razon es que el taylorismo basa su esquema en el tiempo para 

una produccibn eficiente con productos no vivos en una banda, en la que cada 

trabajador tiene asignada una tarea repetitiva. Sackman (2007) nos ofrece una 

vision distinta, cuando G. Harold Powell, realizo una investigacion para lograr una 

eficiencia en el sector de los citricos en California. 

La preocupacion de Powell no era la eficiencia por medio del tiempo para 

obtener una produccion satisfactoria, si no una eficiencia en el manejo de 

productos vivos, que si llegaban a ser maltratados o infectados con alguna plaga 

ya no eran adecuados para el mercado, lo que nos habla que al ser perecederos, 

los productos agricolas deben tener distintos tiempos de trabajo y colocacion en 

los estantes. Por lo que se dio cuenta de que dar beneficios por una alta 



produccion traia menos ganancias por el maltrato de la fruta, es asi que Powell, 

sugirio dar incentivos a los trabajadores que entregaran los sacos con la fruta mas 

cuidada, ya que aun los trabajadores mas capacitados para desprender las 

naranjas, maltrataban el citrico por cumplir con una produccion mayor y en 

consecuencia afectaba a la produccion de otros trabajadores por la putrefaccion y 

adquisicion de bacterias. Es asi que Powell sugirio que era mas eficiente tener 

naranjas mejor cuidadas y que pudieran ser introducidas al mercado que aquellas 

que estaban maltratadas y a punto de no poder ser consumidas. De esta forma es 

que los productos del campo que ingresan a los estantes de las grandes cadenas 

comerciales deben tener una mejor calidad en lugar de una mayor cantidad. 

Continuando con los esquemas de De Grammont y Lara (2000), el 

numero II: "Oferta de la mano de obra: Los Jornaleros", nos da la guia para 

que, a partir del analisis de la crisis de la produccion campesina en Mexico, 

podamos encontrar las condiciones en que los jornaleros agricolas se insertan 

tanto en la agricultura como en otras actividades informales o asalariadas, que a 

final de cuentas siguen siendo trabajos precarios desde un punto de vista objetivo. 



Esquema 2 

OFERTA DE LA. MANO DE 
OBRA: LOS JORNALEROS 

Crisis de la produccion campesina Crecimiento demografico 

I 

Estrategias de reproduccion de los 
campesinos pobres 

rurales 

Diversificacion de actividades de 
- 

la unidad de produccion familiar Busqueda de actividades 

Trabajo informal Artesanias 

Trabajo temporal bajo diferentes 
modalidades 

Conformacion de zonas expulsoras de mano de obra 

I 

Sistemas de 
sociales enganche 

Fuente: De Grammont y Lara (2000, 135) 

Aunque el esquema no lo menciona por ser un esquema basado en los 

jornaleros agricolas que trabajan en Mexico, es importante considerar que la oferta 

de mano de obra ha comenzado, en casos incipientes, pero importantes a formar 

parte de unidades domesticas de jornaleros que comienzan a ser productores en 



California, no como agricultores de grandes inversiones de capital y produccion 

intensiva, pero si como una forma de reproduccion de la agricultura de subsitencia 

y de atraccion de capital e inversion familiar y en ciertos casos de nivel 

comunitario. Este tipo de produccion, tambien requiere demanda de mano de obra 

de jornaleros que no siempre obtendran dinero por su trabajo, sino pago en 

especie y hasta pago con mano de obra en aquellos casos en que se requiera. 

En California son muy escasos aquellos jornaleros mixtecos que se 

vuelven campesinos, ya que por una parte la inversion en la renta de la tierra y el 

uso de herbicidas, pesticidas y pago de trabajo, es muy complicado debido a 

regulaciones sanitarias y fiscales en California. Es por esto que no todos los 

jornaleros son productores en California, por lo que tienen que volverse 

asalariados del sector agricola, adquiriendo nuevos conocimientos en el uso de 

herramientas que no son parte del trabajo agricola en la comunidad de origen, 

tales como pinzas, guantes, mandiles, protectores de cara y otros implementos 

que no son de uso comun en sus comunidades de origen. 

Si bien muchos de ellos trabajaron la tierra en el lugar del cual provienen, 

solo era como un medio de subsistencia y no de creacion de plusvalia, por lo que 

el trabajo asalariado en California les permitio obtener una microconquista'O en la 

percepcion salarial, a pesar de que hubiese separacion familiar y perdida de 

tierras por no cumplir con los cargos que les eran conferidos. Cabe resaltar sobre 

10 Con microconquista me refiero a aquellas pequeiias ventajas que se adquieren al cambiar de nicho o 
mercado de trabajo. En este caso un pago por hora, el cual no existe en el trabajo agricola de subsistenca en 
las comunidades de origen. 



esto ultimo, que algunos jornaleros mixtecos decidieron no regresar por mucho 

tiempo a la comunidad de origen por no perder lo ganado en California, debido a 

esto y al incumplimiento de obligaciones comunitarias, la comunidad les sanciono, 

no permitiendoles residir en el pueblo o hacer uso de las tierras. La solucion 

encontrada por la comunidad para no generar un conflicto con aquellos miembros 

que se encontraban fuera de la comunidad fue imponer un sistema de multas en 

efectivo para aquellos que no cumplieron cargos politicos y religiosos; asi como 

permitir que otras personas cumplieran a nombre del obligado a cumplir su cargo. 

En el Esquema 3: La Regulacion de la Oferta y la Demanda: La 

Migracion, el cual considero uno de los mas importantes para conocer las 

condiciones actuales de oferta y demanda de mano de obra agricola, nos permitira 

ademas conocer la estructura sociohistorica del mercado agricola californiano 

(Capitulo III), el cual, segun Fisher (1951), es un mercado caotico y no 

estructurado, el autor comparo ese caos y desestructuracion tomando como base 

la estructura de la industria no agricola: "El mercado no tiene estructura alguna o 

derechos laborales o preferencias. No solo los sindicatos son inexistentes, 

virtualmente no existen, no hay una relacion directa entre el empleador y el 

empleado por lo que ninguna reclamacion puede realizarse sobre el empleador. El 

empleador tiene preferencias, pero esas preferencias son raciales" (Fisher 1951, 

469). Aunque estas afirmaciones fueron hechas antes de se conformara la UFW y 

que comenzara a crearse una estructuracion del mercado de trabajo agricola en 

California, debemos considerar que este sindicato actualmente no tiene una 



representacion en todo el Valle Central de California. La presencia de la UFW se 

ha reducido a la parte sur del Valle, en condados como Delano, Modesto y 

Bakersfield; dejando a los condados del area central y norte jugar las reglas que 

imponen los agroempresarios de acuerdo a su conveniencia. Por otra parte, 

considero que aunque Fisher hizo este analisis del mercado de trabajo agricola 

hace ya mas de 50 anos, es importante considerar que si bien existen cambios 

muy visibles, hay elementos que no han cambiado del todo y que permanecen a la 

vista de todos. Estos cambios y permanencia de las caracteristicas del mercado 

de trabajo agricola de California se exploraran en el Capitulo III. 



Esquema 3 

OFERTA Y DEMANDA: 
LA MIGRACION 

DEMANDA 
EMPRESAS 

Camioneteros: 
pequeno 

empresario que 
contrata mano de 
obra: contractual 

Redes sociales sobre 
las bases de vinculos 
sociales de la familia 

y la comunidad 

Fuente: De Grammont y Lara (2000, 136) 

Sistemas de 
enganche 

En comparacion con la industria, el sector agroempresarial pareciera ser 

caotico y desestructurado, pero tendriamos que ver la estructura en sus propios 

terminos. Fisher (1951) nos dice que un mercado de trabajo desestructurado 

Familias 
ampliadas 

deslocalizadas: 
reciprocidad 

Comunidad 
extraterritorial: 
reciprocidad 

Contratistas 
como 

intemediacion: 
reciprocidad 

Contratista como 
empleado de la 

empresa; 
contractual 



cumple con las siguientes condiciones: 1. No debe haber sindicatos que impongan 

las condiciones del mercado de trabajo, ni sistema preferencias de empleo. 

2. Debe haber una relacion impersonal entre empleador y empleado, para 

que no se desarrolle la obligacion informal y varios tipos de ejercicios de caracter 

moral. 

3. La productividad del empleo debe estar sustentada en mano de obra no 

calificada, de modo que sea accesible a toda la fuerza de trabajo no especializada. 

Esto es, que el proceso productivo debe estar desprovisto de cualquier division de 

trabajo significativa o, en cualquier caso, que la division no este basada en 

jerarquias de habilidad. 

4. El metodo de compensacion debe ser la unidad por producto antes que 

cualquier unidad de tiempo. 

5. La operacion debe emplear poco o ningun capital o maquinaria (Fisher 

1951,470-471). 

Estas cinco condiciones se han ido transformando gradualmente, pues 

desde las primeras luchas por la sindicalizacion hasta la aparicion de Cesar 

Chavez en el terreno del reclamo por los derechos laborales y humanos de los 

trabajadores agricolas, hoy ya tenemos existencia de sindicatos y legislacion en 

materia de trabajo agricola en relacion con el salario, la cual estipula que el pago 

por pieza debe estar relacionado con el pago por hora vigente en California. 

La relacion mediada entre patron y trabajador sigue existiendo e 

incrementandose, tomando nuevas formas o haciendo participes a los mismos 



trabajadores que ya cuentan con amplia experiencia en el sector, funcionando asi 

como intermediarios culturales o simbolicos en las negociaciones, reclamos o 

inconformidades ante el patron. 

Ahora bien, la relacion entre la oferta y demanda de mano de obra esta 

mediada principalmente por los intermediarios, sean estos contratistas o la red 

social. Para que exista esta relacion debe haber un conocimiento del uno sobre el 

otro, de esta forma los contratistas no correran riesgos de contratar a personas 

que no sepan desempenar su trabajo y la red no ofrecera trabajadores si las 

condiciones no son las apropiadas para trabajar. 

V Intermediarios laborales 

Los principales analisis sobre los intermediarios laborales han sido hechos 

a traves de estudios de intermediarios mexicanos pero, haciendo una comparacion 

con los intermediarios de los Estados Unidos, podemos ver que en general 

cumplen caracteristicas muy similares: buscan mano de obra vulnerable, captan 

una parte del salario de los trabajadores, funcionan a la vez como capataces o 

mayordomo; son un vinculo entre el dueiio del campo agricola y el trabajador; y 

son quienes fungen como patrones ante los trabajadores. 

El papel principal de los intermediarios laborales es la regulacion la oferta 

de trabajadores para los duefios de los campos de cultivo, algunos de ellos se 

encargan de reclutar a los trabajadores en las zonas de origen y transportarlos a 

las zonas de trabajo (Sanchez 2006,169). 



Los intermediarios incentivan y canalizan la migracion de trabajadores de 

lugares especificos (especializados en el tipo de trabajo a desempefiar), hacia 

sitios determinados de trabajo, pero aun es importante notar que, como dice 

Sanchez, las oportunidades de trabajo funcionan por si solas (Sanchez 2005, 

169). Esto se debe principalmente al uso que hacen los trabajadores de sus lazos 

fuertes a traves de las redes sociales. Este mismo caso aplica para el Valle 

Central, ya que son los mismos mixtecos quienes, al no encontrar cupo en las 

cuadrillas formadas por los mayordomos, buscan por cuenta propia trabajar en 

campos de pequenos rancheros quienes, a su vez, los recomiendan con otros, es 

asi que estos lazos fuertes han dado la pauta para que los jornaleros mixtecos no 

tengan que depender absolutamente de contratistas para encontrar en donde 

emplearse. 

Es gracias al intermediario que el dueiio del campo agricola se convierte 

en alguien desconocido, el trabajador no puede determinar exactamente para 

quien trabaja, ya que quien lo contrato fue un intermediario. Esta mediacion delega 

al intermediario las labores de contencion de conflictos, evitando asi la 

confrontacion directa entre capital y trabajo (SCinchez 2005, 171), agregando 

ademas las relaciones sociales existentes entre todos los trabajadores que 

laboran en el campo, que desempetiaran su trabajo de acuerdo al trato que se les 

de. Aunque esto Ultimo no aplica para todos los tipos de trabajo, ya que mientras 

algunos jornaleros me informaron que habia contratistas que les asignaban 

mayordomos amables, en otro tipo de produccion como la fresa o el esparrago, los 



mayordomos solian presionar mucho a los trabajadores, a tal grado de prohibirles 

hablar entre ellos cualquier palabra. 

El estudio de Sanchez nos amplia esta informacion, aclarando que para 

imponer autoridad, los intermediarios presionan a los trabajadores a traves de 

distintos mecanismos de coercion. El mas evidente es el monopolio sobre los 

canales de acceso al trabajo agricola. Esto es mas funcional para el caso del 

trabajo agricola en Mexico ya que, sin llegar a romantizar su funcion, las redes aSin 

son mas fuertes que el mismo intermediario para conseguir insertar a sus 

miembros en el mercado de trabajo. Aunque cabe suponer que el constante 

incremento de intermediarios en California, podria llevar a que en un futuro sean 

fundamentales para la insercion laboral. En el caso de los mixtecos, resultan de 

gran ayuda para muchos casos, ya que la lengua es un obstaculo para poder 

comunicarse directamente con el intermediario y es a traves de miembros de la 

red que hablen ingles o del propio intermediario, que estos tienen el acceso al 

trabajo. 

Ahora bien, nos encontramos en un dilema cuando el intermediario es 

miembro de la comunidad, se convierte en un individuo ambiguo, que toma parte 

tanto de los intereses del granjero como los de los miembros de su propia red, por 

lo que tendra que cumplir las demandas de ambos. Pero por la propia dinamica 

del mercado laboral. el intermediario esta mas comprometido a cumplir las 

demandas del ranchero que las de los trabajadores agricolas, lo cual puede ser 

balanceado con los momentos de festejo que les ofrece al final de la temporada o 



invitandoles a celebrar las fiestas de sus santos en su propiedad, lo cual fue el 

caso que se presento en Fresno. 

Como bien se apunta, para lograr tener la autoridad que tiene, el 

intermediario debe cumplir con ciertas caracteristicas especificas, tanto ante su 

comunidad como con el dueno del campo agricola, este tipo de intermediarios 

cuenta con tres tipos de capital, propuestos por Sanchez (2005): social. cultural y 

simbolico 

a) Capital social: se da por medio del conocimiento que se tiene de los 

trabajadores, empleadores, enganchadores y en algunos casos del propio patron; 

que asegura el aprovisionamiento de estos durante las temporadas requeridas. 

b) Capital cultural: algunos intermediarios pertenecen al mismo poblado 

de los trabajadores, lo cual les permite mediar entre el empleador y estos. Manejo 

de la lengua, costumbres y codigos de los trabajadores, que permite al 

intermediario realizar el doble juego en la representacibn de los intereses de los 

empleadores y los trabajadores. 

c) Capital simbolico: da autoridad y prestigio ante trabajadores y 

empleadores. 

Para entender como se aplican estos conceptos a los intermediarios es 

importante desarrollar cada uno de ellos, todas estas clases de capital estan 

relacionadas con la acumulacion de relaciones sociales, pero existen diferencias 

puntuales en cada uno de ellos. 



El capital social, nos dicen Durand y Massey, lo desarrollan ampliamente 

Bourdieu y Loic Wacquant, setialando que "es la suma de recursos reales o 

virtuales que corresponden a un individuo o grupo, en virtud de su pertenencia a 

una red de relaciones mas o menos institucionalizadas de conocimiento y 

reconocimiento mutuo" (Durand y Massey 2003, 31). Este capital esta 

ampliamente relacionado con las redes sociales que en el caso de los migrantes 

tienen influencia a nivel binacional y local. En el caso de los contratistas, pueden o 

no contar con dicho capital, esto dependera de la relacion que guarde con las 

cuadrillas, en su mayoria, los contratistas no son mexicanos, pues se requiere de 

un capital economico para poder serlo. Segun informacion ofrecida por un 

mayordomo de San Miguel Cuevas, para ser contratista se debe tener una licencia 

y contar con 100 mil dblares que solicita el gobierno federal y estatal como 

deposito para solucionar problemas que requieran de capital. Entonces para 

determinados casos, es el mayordomo el intermediario que cuenta con el capital 

social y no el contratista. 

En referencia al capital cultural, es Pierre Bourdieu quien desarrolla este 

concepto y lo define como: 

"un conjunto de conocimientos y capacidades adquiridas a lo largo de 

su trayectoria personal ... cuestion que no solo resulta de conocimientos 

adquiridos en un oficio o profesion, sino sobre todo, de valores incorporados y 

objetivados por las clases y los grupos sociales que sirven como principio y 

diferenciacion de los grupos" (citado en Sanchez 2006, 132). 



Es decir, que para un intermediario, sea este mayordomo o contratista, es 

importante conocer ciertos valores de los trabajadores, para que de esta forma el 

trabajo sea hecho de una manera eficiente. No es raro encontrar mayordomos en 

California que esten aprendiendo la lengua mixteca para saludar, ordenar o 

congratular a sus trabajadores, de hecho muchos de ellos hablan mas de dos 

leguas. Estas practicas en el mercado de trabajo han sido una constante, ya que 

por ejemplo hablar una misma lengua hara que los trabajadores se sientan de 

cierta forma identificados con el intermediario. 

Por su parte, el capital simbolico lo define Bourdieu como " prestigio, 

reputacion, renombre, etcetera, que es la forma percibida y reconocida como 

legitima de estas diferentes formas de capital [social y cultural]" (Bourdieu 1990, 

283), es decir, que este capital debe ser construido con base en el respeto que 

tienen los jornaleros hacia el intermediario, una clase de respeto mas alle de lo 

que el poder puede generar, ya que el prestigio es una forma de capital muy 

reconocida entre los mixtecos y que permite acatar la opinion o las ordenes de 

aquel que tiene un capital simbolico mas amplio. 

Es as! que no cualquier trabajador agricola puede ascender a ser un 

intermediario, ya que el capital acumulado debe ser reconocido por ambas partes 

y, como ya hemos visto, muchos trabajadores agricolas buscan trabajo de acuerdo 

a la temporada, lo cual no permite la acumulacion de ese capital, que puede ser 

reconocido por el tiempo que se tiene de conocer el mercado de trabajo, su 

dinamica y los actores que en este participan. 



VI Comunidades transnacionales, neocomunidades etnicas y circuitos 
Migratorios 

Para justificar la parte que esta relacionada con la migracion de estos 

jornaleros mixtecos (Capitulos II y IV), nos enfocaremos a una triada de enfoques 

metodologicos, desde los cuales pueden ser analizados los movimientos laborales 

de los mixtecos a traves de las fronteras nacionales. 

El desarrollo del concepto de las comunidades transnacionales se ha 

dado de manera cronologica, es decir, ha ido cambiando de acuerdo a las 

dinamicas propias de las comunidades, del Estado-nacion y a los planteamientos 

que realizo cada investigador y los propios migrantes sobre estas dinamicas. 

Besserer (1996) divide en 5 acepciones o sentidos el acercamiento a los 

estudios transnacionales: 

El primer sentido, nos dice, es "La comunidad transnacional entendida 

como una comunidad que se extiende y consolida 'mas alla de la frontera' ... o a 

pesar de la fronteran (Besserer 1996, 2), refiriendose a la presencia y movimiento 

de personas, organizaciones, signos y valores mas alla de las fronteras 

territoriales del Estado-nacion. Este tipo de estudios esta relacionado con los 

estudios de la migracion circular, centrado en el estudio de las redes sociales. 

El segundo sentido es "La comunidad transnacional entendida como un 

resultado de construccion de la Nacion" (Besserer 1996, 4). Esta linea de 

entendimiento indica que las comunidades transnacionales son formadas en 

Estados Unidos, por ser una nacion excluyente que "etnifica" y crea una 



diferenciacion etnica y economica. Es importante resaltar que este segundo 

sentido pone especial enfasis en los paises de origen, que dan estatus de doble 

nacionalidad o bien desconocen a sus ciudadanos cuando estos han obtenido otra 

nacionalidad. Tambien se da un cuestionamiento al concepto de nacion como un 

producto acabado y en consecuencia esto genera una "multiple identidad" de sus 

miembros. 

El tercer sentido: "Las comunidades transnacionales entendidas como 

comunidades que se consolidan en un momento de 'desvanecimiento' del 'Estado- 

nacion' (Besserer 1996, 5). es decir, que el concepto de nacion es un 'imaginario'. 

Michael Kearney, dice Besserer, piensa que las comunidades transnacionales 

escapan a la sujecion del Estado-nacion, tanto en lo soberano como en las 

categorias en las que este opera y, en consecuencia, la preeminencia del Estado- 

nacibn como unidad politica, cultural y social se desvanece. 

Michael Kearney caracteriza a estas comunidades como: "Espacialmente 

sin fronteras y compuestas de redes sociales y comunicaciones que incluyen 

ademhs comunicacion cara a cara, electronica o por otros medios. Otro aspecto 

de dichas comunidades que es importante mencionar: la forma en que las 

actividades productivas se realizan parcial o totalmente fuera del espacio 

geografico y se reconstituyen en hiperespacios" (Kearney 1995, 236). 

En contraposicion, Lozano Ascencio (Lestage 2005) prefiere tomar como 

base a las redes sociales de los migrantes en lugar de las comunidades 

transnacionales, pues se menciona que el concepto de comunidad transnacional 



es muy endeble y da la idea de que estas son armonicas. Las redes son mas 

eficientes debido a que, para conformarse, pasan por un proceso de negociacion y 

conflictos para poder madurar. El punto a considerar en este argumento es que no 

se puede tener una comunidad armonica, si se encuentra constantemente en 

transformacion y negociacion para conformarse y perdurar en el tiempo. El 

concepto de comunidad transnacional propuesto por Michael Kearney es lo 

suficientemente amplio para incluir a las redes sociales como parte fundamental 

para la creacion de este tipo de comunidades, y ademas la caracteristica de 

'hiperespacio', inserta tanto a las comunidades transnacionales como a las redes 

sociales en el proceso de globalizacion, en el cual tambien esta inserto el sector 

agricola estadounidense. 

Los conflictos dentro de la misma comunidad llevan a esta a organizarse 

con el fin de lograr un mejoramiento tanto en las relaciones con otras 

comunidades como en el interior de esta misma, formando redes sociales. 

Cuarta acepcion: "Las comunidades transnacionales entendidas como 

comunidades transdisciplinarias (constituidas mas alla de la formulacion 

nacionalista de la comunidad)" (Besserer 1996, 7). Esta definicion nos dice que 

hay que dejar de ver a la comunidad transnacional como una formacion natural, y 

en su lugar ver a estas comunidades en proceso y negociacion de conformacion. 

Quinta acepcion: "La comunidad transnacional como lugar ontologico" 

(Besserer 1996, 8), Besserer setiala que en la propuesta de reificacion del 

concepto de comunidad transnacional se plantea el riesgo en el uso de este 



concepto, y los estudiosos se han visto forzados a revisar su propia posicion en el 

proceso de investigacion y cognitivo. A partir de este proceso, han surgido 3 

escuelas de pensamiento: Los estudios culturales, los estudios subalternos y los 

estudios post-coloniales. 

Estas cinco orientaciones teoricas acerca de como entender a la 

comunidad transnacional resultan ser complementarias unas con otras mas que 

opuestas entre si, debido a que hay que considerar que las comunidades 

transnacionales si se crean mas alla de las fronteras, en un pais (Estados Unidos) 

que "etnifica" y "racializa" a sus habitantes (sin embargo, habria que plantearse 

con sumo cuidado la aseveracion de que dichas comunidades se construyen a 

partir del desvanecimiento del Estado-Nacion), si se construyen a pat?ir de un 

imaginario y de una nostalgia por la comunidad de origen, que esta en un proceso 

de conformacion a partir de diversos factores. 

Dentro del concepto de la comunidad transnacional hay que tomar en 

cuenta la existencia de una comunidad imaginada, como un factor fundamental en 

el proceso de participacion e inclusion de la segunda generacion, ya que a partir 

de esta es que el apego y la construccion de la identidad continuaran con el 

proceso de construccion y fortalecimiento de la comunidad mas alla de las 

fronteras. 

En otra orientacion metodologica, la antropologa Francoice Lestage 

(2005), propone definir a la formacion de comunidades en los lugares de destino 

como neocomunidades etnicas o nuevas comunidades etnicas, es decir, nuevas 



comunidades con nuevas caracteristicas economicas politicas y sociales 

generadas a partir de sus asentamientos en una comunidad de destino, lo cual 

nos lleva a cuestionar el peso de la etnicidad su relacion con las diferentes 

dimensiones creadas por la migracion. Esta propuesta surgio a partir del estudio 

de comunidades mixtecas en Tijuana, cabe resaltar que no esta orientada 

unicamente al analisis de comunidades indigenas. 

Lestage define a estas neocomunidades como "un conjunto de personas 

que asumen una identidad colectiva sin limites demograficos, ni territoriales, 

existencia administrativa ni representacion politica y es ademas heterogenea por 

su procedencia distinta" (Lestage 2005). 

Se conforman a partir de tres factores: socio-economicos (condiciones de 

vida y trabajo; y circuitos comerciales), factores politicos (voluntad interna y 

externa para impulsar a la neocomunidad) y factores identitarios (enfasis de la 

alteridad indigena en la frontera norte). Un rasgo importante, senala Lestage 

(2005) es que, si la presencia de las neocomunidades etnicas es fuerte, puede 

enajenar su cultura a otros grupos sociales, que se van integrando a esta 

neocomunidad, aunque su procedencia sea distinta. Es preciso hacer notar que 

esta nueva orientacih hacia el estudio de la migracion no esta dirigida 

Unicamente a comunidades indigenas pero, a diferencia de la orientacion de las 

redes y las comunidades transnacionales, si la toma en cuenta como un fenomeno 

que se debe estudiar dentro de sus propias caracteristicas. 



Entre la formulacion de conceptos acerca de la migracion transnacional, 

se toma en cuenta que la propuesta de nuevas orientaciones debe ser elaborada 

con sumo cuidado, por lo que cabe preguntarse si Lestage ofrece un acercamiento 

innovador con el concepto de neocomunidad etnica. Al parecer este concepto 

tiene las mismas caracteristicas de las comunidades transnacionales, sin embargo 

hay que tomar en cuenta que Lestage hace su analisis a partir de una comunidad 

'establecida' en Tijuana, pero tambien ofrece ejemplos de familias que tienen 

propiedades en California, Tijuana y Oaxaca, por lo que deben cumplir con los 

cargos que la comunidad de origen y de destino les exigen. Estas caracteristicas 

tambien las tienen las comunidades transnacionales, pero la diferencia reside en 

que el estudio se realiza desde las comunidades de destino y no como 

clasicamente se hace, desde la comunidad de origen. 

El concepto de Lestage adquiere importancia a partir de lo que sucede 

cuando las neocomunidades etnicas tienen que negociar su espacio e identidad 

en un lugar al cual han llegado y que constantemente se ve repoblado por nuevos 

migrantes de diversos lugares. 

Un tercer concepto que utilizaremos para entender la dinamica migratoria 

de los jornaleros mixtecos es el de la formacion de Circuitos Migratorios, que ha 

trabajado Liliana Rivera Sanchez (2007 y 2008). Esta aproximacion deja en claro 

la formacion de un circuito migratorio (en este caso el Mixteco Poblano): 

"La formacion y dinamica del circuito migratorio -producto e 

intersecciones y concatenamientos sociales- responde a multiples 

factores que no pueden atribuirse unicamente a la formacibn y 



. maduracidn de redes sociales; ni exclusivamente al efecto de la 

liberalizacidn de las politicas econdmicas. ni a determinantes locales o 

globales, como si todos estos fueran campos diferenciados de la 

realidad y no dimensiones analiticas" (Rivera 207, 172). 

Este determinante del circuito migratorio me permite ampliar mi busqueda 

en diferentes factores y no solamente enfocarme al concepto de redes sociales, 

pues me parece que basarme en ese concepto unicamente limitaria mi campo de 

posibles respuestas. 

Redes Sociales 

Un ultimo concepto a considerar en el marco metodologico es el de redes 

sociales y capital social, los cuales han tenido una aceptacion generalizada en los 

estudios de la migracion transnacional. Las redes "son conjuntos de lazos 

interpersonales que conectan a los migrantes con otros migrantes que los 

precedieron y con no migrantes en las zonas de origen y destino mediante nexos 

de parentesco, amistad y paisanaje" (Durand y Massey 2003, 31). 

Las redes han cumplido un papel de suma importancia no solo para 

conectar a los migrantes con los mercados laborales y para el cruce de fronteras, 

tambien han sido importantes para mantener y acrecentar los flujos migratorios 

hacia los Estados Unidos, ademas de generar una dinamica economica propia. 

Para lograr formar estas redes fue importante acumular capital social, que es un 

concepto muy aunado al de las redes migratorias. Este capital se refiere a "la 

suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un individuo o grupo, en 



virtud de su pertenencia a una red duradera de relaciones mas o menos 

institucionalizada de conocimiento y reconocimiento mutuo" (Bourdieu, 248). Se 

puede agregar que el reconocimiento mutuo surge a partir de la migracion y el 

establecimiento en las comunidades de destino, las personas que llegan primero 

ayudan a los que llegan despues, creando un status de reconocimiento entre la 

comunidad de origen y la comunidad de destino. 

Dolores Paris (2007), nos dice que el uso del concepto de redes sociales 

se ha usado con demasiada ligereza y que tiende a darle cierta armonizacion a las 

relaciones entre los individuos, familias y comunidades pertenecientes a la red. Si 

bien es cierto que las "redes limitan considerablemente las decisiones individuales 

y las opciones de los migrantes sobre los recorridos y los lugares donde 

estableceran sus nuevos hogares" (Paris 2007, 55), tambien es cierto que 

disminuiran los riesgos de los miembros de la red, permitiendo con mayor grado 

de facilidad el ingreso a puestos de trabajo, lugares de asentamiento y trAmites 

necesarios para trabajar. 

La aportacion de Paris al estudio de las redes sociales es que se deben 

estudiar de manera mucho mas amplia, es decir, no solamente ver la red interna, 

sino a aquellos actores externos que permiten que estas redes se constituyan y 

fortalezcan. Entre estos actores sugiere analizar a los enganchadores, 

prestamistas, coyotes, polleros y raiteros que, si bien en muchas ocasiones no son 

parte de la comunidad, si influyen directamente en el proceso migratorio y la 

colocacion de trabajadores en los mercados de trabajo que demandan 



determinadas caracteristicas en los trabajadores, que son elementos 

fundamentales en el acceso al mercado de trabajo. 

Ahora bien, mas alla de la influencia de las redes en los flujos migratorios 

de jornaleros agricolas a California, hay que centrar nuestra atencion en los 

Circuitos migratorios y Circuitos de Capital, es decir, que hay que entender a los 

flujos rnigratorios en su interconexion con los flujos comerciales, financieros y de 

informacion con las necesidades economicas y politicas de las elites en el poder 

en los paises centrales y perifericos (Paris 2007, 59). El punto central es que las 

redes migratorias se van tejiendo de acuerdo con las necesidades del capital 

global, sin embargo. me parece que tambien se tejen de acuerdo a las 

necesidades del grupo que conforma la red, pues no solamente el capital es lo que 

interesa, si no las condiciones de trabajo existentes. 

Por su parte, Herrera (2005) nos dice que las redes aparecen como una 

forma de explicar la existencia de cadenas y de sistemas migratorios en donde los 

miembros de una comunidad deciden quienes, como y cuando pueden migrar, y 

no a partir de un conocimiento de la informacion sobre los mercados de trabajo y 

otras oportunidades de ocupacion. Esta informacion puede ser parcial y es 

directamente dada por los mismos miembros de la red o los que son externos a 

ella, ademas de que Bstos pueden ofrecer ayuda en traslados y la subsistencia 

inicial en los lugares de destino. Esta caracterizacion de Herrera nos ofrece un 

panorama sobre la debilidad de las redes en cuanto a la seguridad del tipo de 

trabajo que se va a desempeliar, asi como de las caracteristicas del mismo, o que 



nos permite ver que las redes no son necesariamente un elemento que permita 

necesariamente reducir los riesgos que implica la insercion laboral en otros 

lugares externos a la comunidad de origen. Aunque Herrera caracterice esa 

debilidad en las redes, su fin ultimo es la del logro del empleo del lado de los 

trabajadores y de la realizacion exitosa de la produccion y la colocacion del 

producto en el mercado, del lado de la empresa. 

Las redes pueden ser contraproducentes "sobre todo en relacion al 

mercado de trabajo, cuando las redes se aislan con relacion al resto de la 

sociedad y las personas quedan inmersas en nichos precarios del mercado" 

(Herrera 2005, 39). Esto puede ser lo que constrine a los trabajadores a 

trascender determinados mercados de trabajo, como el sector agricola, y nos 

demuestra ademas que, si bien las redes pueden ser de gran ayuda en la 

insercion laboral; tambien pueden ser un riesgo que no permita la relacion con la 

sociedad de las comunidades de destino, hecho que comprobe durante la 

investigacion en California. 

Herramientas de investigacion 

Las herramientas para obtener informacion constaron de observacion 

participante en las comunidades de origen y destino; la aplicacion de un 

cuestionario aplicado mediante platicas en los campos de trabajo, fiestas, 

reuniones y visitas (Anexo 1). La observacion participante se realzo mediante el 

contacto con uno de los personajes mas populares a nivel binacional entre los 



mixtecos: Filemon Lopez, locutor de La Hora Mixteca, programa transmitido en la 

estacion conocida como Radio Bilingue. A partir del previo conocimiento y 

convivencia durante diversas visitas a Fresno, estableci una amistad y fraternidad 

con Filemon, quien me ofrecio su casa y contactos para realizar mi investigacion. 

Este contacto fue fundamental pues fue el quien me presento a jornaleros, lideres 

y politicos que amablemente me ofrecieron los datos que se presentan en este 

estudio. 

En un primer momento intente aplicar un cuestionario sobre trayectorias 

laborales que previamente habia sido formulado por el Dr. Oscar Calderon. el cual 

fue aplicado con trabajadores migrantes de Tlaxcala en Wyoming. La idea inicial 

era la de tener datos de comparacion entre trabajadores tlaxcaltecas y 

trabajadores indigenas oaxaquenos. Sin embargo cuando en diversas ocasiones 

se aplico dicho cuestionario a trabajadores agricolas mixtecos encontre que 

resulto demasiado complicado reconstruir sus historias laborales. 

El.problema residio en que al aplicar dicho cuestionario los jornaleros 

tomaban demasiado tiempo en recordar los lugares en que habian trabajado y en 

muchos casos no sabian el nombre del lugar o de la empresa. Esto se debe a que 

en un ano, los trabajadores podian haber trabajado en distintas localidades, con 

distintos patrones y enganchadores. Lo cual me dio pie a considerar la aplicacion 

de dicho cuestionario a los jornaleros mixtecos, por lo cual opte por participar 

activamente en el trabajo agricola como jornalero. De esta manera pude observar 

directamente como se desarrollaban los procesos de trabajo en una temporada 



corta de trabajo. Elabore una serie de preguntas que guiaran la conversacion con 

mis compaiieros de trabajo, durante mis visitas y convivencia con los actores. 

Otra de las estrategias utilizadas fueron las platicas que tuve con mixtecos 

insertos en otros mercados de trabajo, asi como con funcionarios 

gubernamentales de Mexico y California. Pero sin duda fue la observacion 

participante la que me dio un mayor cumulo de informacion para conocer de que 

manera en la vida cotidiana y laboral de los jornaleros mixtecos el trabajo agricola 

era un factor clave para esta investigacion. 

La observacion participante en los campos agricolas durante la temporada 

de poda y amarre de vinas de uva-pasa, me permitio conocer de que manera se 

constituyen las alianzas entre trabajadores, asimismo influyendo en mi relacion 

con los mixtecos. ya que al formar parte de sus cuadrillas me ubico en un nivel de 

aprendizaje en el que ellos tomaron el papel de observadores de mi trabajo. 



Introduccion 

En la primera parte de este capitulo, establezco la regionalizacion de la 

Mixteca y relato como desde la epoca colonial los mixtecos son integrados a la 

reserva internacional de trabajo, el nacimiento y extincion de pequenas y grandes 

industrias que permitieron un auge economico de la region y finalmente el inicio 

del proceso migratorio. La segunda parte se enfoca a las comunidades de origen 

que son el centro de estudio de esta investigacion: San Miguel Cuevas y Santa 

Maria Tindu. 

Estudios sobre mixtecos y otros indigenas mexicanos 

Los estudios sobre migracion indigena hacia los Estados Unidos, han ido 

cobrando una mayor importancia conforme se ha ido conociendo la presencia de 

estos en diferentes mercados de trabajo en ese pais, muy escasos en 

comparacion a lo migrantes mestizos y se han centrado en aquellos migrantes que 

comenzaron a tener presencia principalmente en el sector agricola de aquel pais. 

Entre los estados en los que existe presencia de jornaleros indigenas mixtecos 

ademas de California, encontramos a Oregon, Washington, las Carolinas y Florida 



(Besserer 2004 y 2006); asi como una participacion menor, pero no menos 

importante, en las cadenas transnacionales de productos avicolas como Rocco y 

Wampler (Gonzalez 2006) en Virginia. Aunque la investigacion se ha centrado en 

el grupo indigena proveniente de la Region Mixteca de Oaxaca, sabemos que hay 

una presencia muy importante de otras etnias provenientes de diversos estados 

de la Republica Mexicana que no solo han optado por insertarse en el sector 

agricola de los Estados Unidos, sino tambien en el sector servicios, de la 

construccion (Fox y Rivera 2004) e incluso como inversionistas en el sector 

restaurantero (Matus 2006). 

Una gran parte de las investigaciones realizadas han tomado la 

perspectiva teorica de los Estudios Transnacionales y de las Comunidades 

Transnacionales, las cuales toman en cuenta el contacto y actividades periodicas 

que tienen las comunidades a nivel binacional. La investigacion se suele realizar 

tanto en la comunidad de origen como en la de destino, lo cual amplia el nivel de 

analisis, ya que se tiene testimonio de migrantes que pueden: a) estar 

establecidos en la comunidad de destino, b) los que nunca han salido de la 

comunidad hacia los Estados Unidos, c) aquellos que estan en un constante ir y 

venir (migracion pendular) a traves de la frontera y d) aquellos que estan en una 

constante movilidad dentro de los Estados Unidos pero que no pierden contacto 

con las comunidades de origen y destino. 

Aunque cada una de las opciones anteriormente mencionadas nos puede 

dar un solo tema de investigacion, es importante tomar todas ellas en cuenta para 



comprender de que manera la comunidad extendida (Besserer 2006) se mantiene 

unida, considerando los problemas y dificultades que atraviesan por pertenecer a 

una red social altamente compleja. Hago hincapie en los problemas y dificultades 

que enfrentan los miembros de la comunidad, tanto por formar parte de esta red 

como de sus organizaciones, porque pocas veces se vislumbra en las 

publicaciones las dificultades y enfrentamientos existentes, lo que trae como 

consecuencia la romantizacion o una armonia inexistente, que pocas veces 

encontraremos en una comunidad que tiene diversos centros laborales, pero que 

responde a uno o mas centros politicos, economicos y culturales. Lo cual 

considero es uno de los puntos mas dbbiles de los Estudios Transnacionales y de 

las Comunidades Transnacionales. 

Entre las investigaciones con una perspectiva Transnacionalista, diversos 

han sido los estudios en la Region Mixteca de Oaxaca y el proceso de 

participacion de los indigenas mixtecos en diversas dimensiones" del fenomeno 

migratorio. Me parece fundamental tomar en cuenta los estudios realizados en 

esta region, pero en especial enfocarnos a aquellos que se han centrado en 

distritos y municipios que se han caracterizado por su expulsion de migrantes 

hacia los Estados Unidos. 

El pueblo indigena mixteco de Oaxaca, ha sido un grupo muy estudiado 

en las dos ultimas decadas, principalmente en el tema de la migracion nacional e 

" Federico Besserer (2004). hace referencia al concepto de dimensiones como aquellos hechos significativos 
en la vida iransnacional de los migrantes (cultura, ciudadania, economia, poder, educacion, trabajo, musica y 
danza). 



internacional (Besserer 1998, 2004; Kearney 1986, 1995; Besserer y Kearney 

2006, Gil 2006, Revilla 2007, Fox y Rivera Salgado 2004, Velasco 2005), este tipo 

de migraciones son ya elementos que componen la cotidianidad de este pueblo 

indigena, principalmente a causa de tener familiares en el "norte" trabajando, por 

no encontrar una manera de subsistencia en sus comunidades de origen. 

Desde la Bpoca colonial, esta region ha formado parte de una reserva 

regional, nacional e internacional de trabajo (Besserer 1998, Besserer y Kearney 

2006, Edinguer 2004) y en su momento llego a ser una localidad productora 

internacional de materias primas demandadas por paises como Francia, Espafia y 

los Estados Unidos (Edinguer 2004, Atilano 2000)'~. Pero a pesar de estos 

periodos de integracion a los mercados globales de trabajo y produccion para los 

mercados local, nacional e internacional, el pueblo indigena mixteco ha tenido que 

persistir en el trabajo agricola como fuente de subsistencia en dos aspectos: como 

productores de subsistencia (principalmente en la comunidad de origen) y como 

asalariados (fuera de la comunidad de origen), por lo que no han logrado 

insertarse significativamente en otros nichos de trabajo diferentes al de la 

agricultura como en el acaso de los Zapotecos en el sector restaurantero de LOS 

Angeles (Matus 2006) o los Tzotziles y Mayas en el Sector de la Constmccion en 

San Francisco (Burke 2004). 

12 La produccion de la seda se dio principalmente durante la epoca colonial, compitiendo con el mercado de 
seda chino, el mercado de seda mixteco llego a ocupar el primer lugar, disminuye su produccion con la 
competencia del mercado chino y fmalmente con la introduccion de materiales sinteticos. El antimonio tuvo 
su maximo esplendor en la mina de Los Tejocotes, Mixtepec, durante la Segunda Guerra Mundial cuando los 
Estados Unidos necesitaron de este mineral para la produccion de armamento. 



I Regionalizacion y contexto historico de la mixteca, en el marco de la 
investigacion sobre jornaleros agricolas mixtecos migrantes a California 

La regionalizacion de las areas de estudio implica la discriminacion de 

diversos trabajos que ofrecen informacion valiosa para considerar en esta 

investigacion, sin embargo, es necesario tomar en cuenta ciertos elementos clave 

para elaborar un marco de estudio de acuerdo a mi problema de analisis. 

El elemento central desde el cual regionalizare mi Area de estudio en 

Mexico tiene como concepto ordenador al fenomeno migratorio, a partir de este 

concepto se construira la region de estudio en Mexico, la cual esta centrada en el 

estado de Oaxaca, con un enfoque en la Region Mixteca y especial enfasis en las 

agencias municipales de San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu. 

Como es de nuestro conocimiento, cada institucion elabora sus propias 

regionalizaciones de acuerdo a sus necesidades, asi como la Secretaria de 

Desarrollo Social (SEDESOL) las llama microrregiones, la Comision Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) toma en cuenta razones de identidad, 

lengua y cultura; y el Instituto Nacional de Estadistica Geografia e Informatica 

(INEGI) lo hace de acuerdo a los hablantes de alguna lengua indigena, en este 

estudio tomaremos en cuenta datos de diversas instituciones de acuerdo a su 

utilidad, intentando que los datos tengan un minimo sesgo posible y acordes a la 

investigacih y tema propuestos para esta tesis. 



Segun datos de la CDI, en el estado de Oaxaca viven un millon de 

indigenas, que equivalen al 10% de la poblacion indigena nacional (Fernandez 

2006, 79) y es el unico estado que esta regionalizado en 30 Distritos, integrados 

por 570 municipios (INEGI 2002). Tambien se le han asignado 8 regiones: Valles 

Centrales, Istmo, Papaloapan, La Caiiada, Sierra Norte. Sierra Sur, La Mixteca y 

La Costa. Segun datos del Consejo Nacional de Poblacion, Oaxaca ocupa el 

penultimo lugar de los estados con base en el indice de Desarrollo Humano 

(IDH)'~, y ademas cuenta con el municipio de mas atta marginacion del pais: 

Coicoyan de las Flores, Distrito de Juxtlahuaca (www.conapo.gob.mx). 

Para el ano 2000, la Region Mixteca, tenia una poblacion indigena de 

352, 440 habitantes, lo cual representa el 58.3% del total de habitantes en esta 

parte de Oaxaca (Fernandez ef al. 2006, 130), es interesante saber que segun 

Fernhndez et .al, el 23% de los mixtecos viven en el Distrito Federal, Estado de 

Mexico, Sinaloa, Baja California y Sonora, sin embargo, no tienen un registro de 

aquellos mixtecos que residen en los Estados Unidos, esto debido a que el Censo 

de los Estados Unidos contempla a los indigenas mexicanos como Hispanos. 

l3  El indice de Desarrollo Humano (IDH) es una medicion por pals, elaborada por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadistico compuesto por tres 
p d e t r o s :  

0 Vida larga y saludable (medida segtin la esperanza de vida al nacer). 
Educacion (medida por la tasa de alfabetizacion de adultos y la tasa bmta combinada de 
matriculacion en educacion primaria, secundaria y superior). 

0 Nivel de vida digno (medido por el PIB per capita PPA en dolares). 



etiqueta que es a todas luces erronea, ya que la primera lengua o lengua materna 

de etos no es el espanol en la mayoria de los casos. 

Las regiones que, por interes de este estudio se tomaran en cuenta, son 

la Mixteca Alta y la Mixteca Baja, ya que en estudios realizados anteriormente 

sobre la base de la migracion transnacional son estas dos regiones las que mas 

expulsan migrantes a los Estados Unidos (Lopez y Runsten 2004), especialmente 

a California (Runsten y Kearney 1994). Estas 2 regiones las integran 7 distritos, 

compuestos por 110 municipios (INEGI 2000). La Mixteca Alta esta integrada por 

los Distritos de Juxtlahuaca (7 municipios), Teposcolula (21 municipios) y Tlaxiaco 

(35 municipios). La Mixteca Baja por Silacayoapan (19 municipios) y Huajuapan 

(28 municipios). 

La Mixteca Alta y la Baja, han sido las regiones mas estudiadas y las que 

se caracterizan por tener un alto indice migratorio, teniendo como principales 

localidades de arribo: la Ciudad de Mexico, el Estado de Mexico y los grandes 

centros agricolas en Sinaloa, Veracruz, Baja California y Sonora en Mexico y en la 

Union Americana a California, Oregon, Washington, las Carolinas, Virginia y 

Arizona principalmente (Kearney y Besserer 2006, Runsten y Keraney 1994). 

De la regionalizacion anteriormente expuesta hare una ultima acotacion 

que tiene que ver con las localidades de estudio. En la Mixteca Alta tomar6 wmo 

universo de estudio a la agencia municipal de San Miguel Cuevas, que pertenece 

al Distrito y municipio de Juxtlahuaca y que tiene como principal lugar de destino 

en California a Fresno y diversas localidades de Oregon. En la Mixteca Baja me 



concentrare en la localidad llamada Santa Maria Tindu, agencia municipal de 

Tezoatlan de Segura y Luna, Distrito de Huajuapan de Leon y que tiene como 

principal lugar de destino en California al condado de Madera y el estado de 

Oregon (Mapa 1). 
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Para conocer como se integraron los jornaleros de San Miguel Cuevas y 

Santa Maria Tindu al mercado de trabajo agricola de California, es importante 

conocer de que manera se dio su integracion a los mercados de trabajo local, 

nacional e internacional, desde la epoca prehispanica. Tal profundizacion nos 

llevara a explicar porque los mixtecos de San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu 

han visto el sector agricola como la fuente de supervivencia que los ha llevado a 

cruzar las fronteras nacionales. 

II Contexto Historico de la Mixteca 

Son pocos los estudios que establecen un contexto historico amplio 

acerca de mis sujetos y region de estudio (Velasco 2005, Matus 2006, Edinger 

2004). Generalmente la literatura acerca de migrantes mixtecos nos ofrece una 

descripcion etnografica a partir del periodo en que se inicia la investigacion. Si los 

jornaleros se refieren a aspectos historicos que interesan a la investigacion, se 

tratan estos de forma particular y en pocas ocasiones insertos en un proceso 

historico mas amplio. Existen realmente pocos escritos enfocados a explicarnos 

las diferentes dimensiones de la migracion que nos expliquen la influencia de 

determinados hechos historicos ocurridos antes del siglo XX (Atilano 2000, 

Nagengast y Kearney 1990, Edinguer 2004. Zabin et al. 1993). 

Es cierto que no es estrictamente necesario conocer a profundidad la 

historia de nuestros sujetos de estudio, sin embargo, para esta investigacion 



considero fundamental conocer que hechos han influido en la permanencia 

prolongada de los jornaleros agricolas mixtecos en el sector agricola local, 

nacional e internacional, asi como las causas de la migracion desde sus origenes. 

El analisis de contexto historico, como lo propone Thompson, es de 

fundamental importancia para reconstruir al trabajador del campo, que alguna vez 

desempenaba el jornal en sus propias tierras como medio de subsistencia y que 

en la actualidad lo hace por un salario, trabajando tierras en otros estados y en los 

Estados Unidos, estas tierras no tienen como objetivo final la subsistencia, sino la 

acumulacion de capital y explotacion de la mano de obra para beneficio de los 

empresarios agricolas. Es asi que adentrarse en el proceso historico de 

construccion de la comunidad nos ofrece un panorama mucho mas amplio para 

saber como y porque la comunidad se ha construido, localizado o dispersado en 

determinados momentos historicos y lugares, con el objetivo de sobrevivir ante 

una economia cada vez mas enfocada al bienestar individual y de competencia de 

nivel internacional, lo cual a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte ha mermado la produccion agricola familiar indigena causa de 

los bajos costos de los productos provenientes de los paises integrantes de dicho 

tratado. 



Breve Historia de la Mixteca 

Nishnani Auhu? 
Batis Yodzotiuhu huico 
'Donde es tu tierra? 
Soy de la tierra de las nubesq4 

Snuuvico, YodzoAuhu huico (en lengua mixteca) o la Mixteca (en lengua 

nahuatl) es el "Pais o lugar de las Nubes" enclavada en la Sierra Madre del Sur, 

lugar que durante dias lluviosos y al amanecer nos permite literalmente navegar 

entre y sobre las nubes. 

Segun Edinguer (2004) los mixtecos, a diferencia de otras civilizaciones 

como la maya o la mexica, no vivian en grandes ciudades, sino en pequefios 

cacicazgos que a su vez tributaban a los centros mas importantes donde vivian los 

gobernantes, esto es un dato importante, ya que hoy en dia las comunidades de 

origen funcionan de cierta forma similar, pero de manera extendida. 

Aquellos miembros de la comunidad que se encuentran fuera de la 

comunidad de origen, no siempre pagan un tributo en especie sino a manera de 

un cargo politico, social o religioso impuesto por los miembros de la comunidad 

de origen; pero con ciertas modificaciones, que veremos ampliamente mas 

adelante. Lo que se intenta establecer es que la comunidad extendida tiene como 

centro de referencia en gran parte de los niveles a la comunidad de origen, lo cual 

les da sentido de pertenencia y reconocimiento por parte de los miembros que 

l4 Edinguer, Steven T. 2004. Camino de MUtepec. Historia de un pueblo en las montanas de la mkteca y su 
encuentro con la economia norteamericana. Asociacion Civica Benito Juarez. Fresno: Califomia. 
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pertenecen no solo a la red, sino de aquellos miembros de otras comunidades, 

incluso aquellas que no son indigenas o de pueblo indigenas distintos. Esto nos 

da pauta a pensar que aun fuera de la comunidad, en el nivel nacional e 

internacional; las comunidades mixtecas siguen siendo muy localistas, es decir: 

que responden a centros administrativos, economicos, politicos y culturales 

centrados geograficamente en Oaxaca, incluso de aquellos mixtecos no nacidos 

en la comunidad de origen. Es necesario detenerse en este punto, no todos los 

mixtecos reconocidos como tales por la comunidad han nacido en la comunidad 

de origen que les reconoce como miembros de &cta. El reconocimiento se da a 

partir de los compromisos cumplidos tales como tequios, cargos religiosos, 

politicos cooperaciones, participacion social y respondiendo a los llamados de la 

red social binacional. 

La excepcion en el estudio fue Santa Maria Tindu, comunidad que 

responde a tres centros: a) La comunidad de origen Santa Maria Tindu; b) 

Madera, California y c) localidades del estado de Oregon; siendo la mas 

importante, la comunidad de origen, debido a que en gran parte de la intencion de 

los tindureilos es regresar al pueblo despues de haber construido su casa y contar 

con cierto capital para invertir en algun negocio. Lo cual caracterizo como una 

nostalgia del lugar de origen que siempre estuvo presente en las platicas con los 

tindureiios en Madera y los miguelinos en Fresno. A esa nostalgia propongo 

llamarla el "sueno indigena", haciendo una analogia con el "sueilo americano", con 

la diferencia de que el objetivo, aunque no siempre cumplido, es regresar al 



terruAo a continuar su vida despues de tener un ahorro de recursos economicos o 

bien para aquellos que tienen papeles de legal estanca en los Estados Unidos; 

vivir jubilados y sin apuros economicos en la comunidad de destino. 

Tenemos que, por ejemplo, los mixtecos de San Juan Mixtepec que 

trabajan y residen en los campos de Arvin y Lamont, California; Harrisonburg, 

Virginia o Naples, Florida, tienen como referencia geografica a San Juan Mixtepec 

en el Distrito de Juxtlahuaca, atendiendo a las demandas de la comunidad de 

origen. Cabe destacar que en ambos ejemplos no es necesario haber nacido en 

San Juan Mixtepec o Santa Maria Tindu para tener la obligacion de responder al 

llamado de las comunidades de origen, pues la ciudadania se construye por el 

reconocimiento de la comunidad y la adscripcion identitaria del sujeto que, si bien 

esta desterritorializada, esta focalizada en un imaginario del lugar de origenq5. Esta 

ciudadania desterritorializada tiene que ver con la responsabilidad que adquiere 

un miembro de la comunidad transnacional, para asumir responsabilidades 

politicas y religiosas al momento de serles asignadas. 

Es mediante la migracibn que se pueden cumplir las obligaciones 

comunitarias, principalmente con el apoyo de remesas al miembro que va a 

cumplir determinado cargo (Anaya 2008). Se dice que es una ciudadania 

desterritorializada porque el miembro de la comunidad a quien se solicita el 

l5 Al respecto, es interesante apuntar que los mixtecos nacidos fuera de las comunidades de origen no siempre 
tienen claro geo&ficamente. en donde esta ubicado el pueblo. En un ejercicio con un niito mixteco en Arvin, 
Califomia, en 1998, Rigo de 10 anos me pregunto si Oaxaca quedaba en Tijuana, lo cual en nuestro sistema 
de referencia geografica parecena equivocado, pero no es asi en el de los mixtecos, ya que encontramos 
asentarnientos mixtecos en Baja Califomia, que son catalogados por los mestizos como las "colonias 
mixtecas" (Revilla, 2007: 49). 



cumplimiento de la obligacion no siempre debe estar presente en la comunidad de 

origen. Como se vera en el capitulo correspondiente, desde la comunidad de 

origen se eligen a las personas que cumpliran determinada tarea politica o 

religiosa. Esto es indudablemente un elemento que influye directamente en la 

permanencia de jornaleros en el sector agricola de California por diversas causas 

que veremos en su debido momento. 

Como se tratara a detalle mas adelante en este capitulo, las comunidades 

elegidas para este estudio: San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu, son agencias 

municipa~es'~ (comunidades de origen) que pertenecen a distintos municipios y 

distritos, de los cuales dependen para pagar impuestos y demandar servicios. De 

manera semejante y como tambien veremos en el apartado correspondiente, en 

California, los mixtecos que proceden de una localidad suelen Ilegar17 a centros de 

trabajo definidos por su historia y trayectorias migratorias. 

Es asi que, los miguelenos tienden a tener como centros laborales a 

Fresno, California y diversas localidades en Oregon; y los tindureAos a Madera, 

California; Gervais y Salem en Oregon; y los mixtepequenses (de San Juan 

Mixtepec) a Arvin o Lamont en California, diversas localidades de Washington, las 

Carolinas y Florida. 

Es el t6rmino administrativo para designar a las localidades que dependen de un municipio. 
" Evito el t6rmino establecerse, ya que la dinhmica de trabajar responde en muchos casos a seguir las 
temporadas de pmducci6n hortof'ruticola. Los jornaleros inclusive contando con una propiedad legalmente en 
los Estados Unidos continiian en la dinamica de "seguir el trabajo" aunque tengan que invertir en renta en 
otros centros laborales. Esto lo hemos comprobado en investigaciones con el Dr. Federico Besserer, cuando 
documentamos que existen familias mixtecas que cuentan con propiedades en la comunidad de origen, Baja 
California y Estados Unidos. Este tipo de adquisiciones mobiliarias obligaban de cierta forma a triangular 
remesas a uno o todos estos lugares, para mayor referencia consultar Besserer (2006). 



Diversos autores (Atilano 2000, Besserer 1998, Edinguer 2004. Zabin et 

al. 1993) ubican a la Region Mixteca en su epoca colonial y capitalista en dos 

momentos: a) como proveedora de bienes de consumo para el comercio nacional 

e internacional, y b) a partir del siglo XX como proveedora de fuerza de trabajo a 

nivel local, estatal, nacional e internacional. La primera de las caracteristicas se 

dio incluso antes de la colonia, pues los mixtecos tributaban al imperio azteca 

productos de la region, como la grana cochinilla (Zabin et al. 1993, Edinguer 

2004). 

No hubo cambios significativos durante la conquista en el sistema 

tributario, pues solo fue a otro tipo de gobierno a quien se entregaba tributo, en 

este caso a los espailoles, al clero y anteriormente a estos dos periodos, al 

imperio azteca. Con la llegada de los conquistadores a la Mixteca se introdujeron 

nuevos productos, tales como el trigo y la ganaderia caprina y ovina. que 

convirtieron a la region en la mas alta productora durante el siglo XVll de este tipo 

de grano y ganado (Atilano 2000,41). La introduccion de este tipo de ganado que 

influyo el comienzo de un cambo en el sustento de los habitantes la Mixteca Alta, 

"modificando en forma importante la economia tradicional del pueblo mixteco 

sustentada en el cultivo del maiz, chile, frijol y calabaza" (Atilano 2000, 41). 

Por otra parte, se dispuso de los mixtecos como fuerza de trabajo gratuita 

en las encomiendas (Atilano 2000, Edinguer 2004), hecho que da inicio a la 

explotacion de la mano de obra y durante las encomiendas (Atilano 2000) a la 

precarizacion del trabajo agricola, aunado a la pauperizacion economica de los 



trabajadores y sus comunidades. Si bien es cierto que la Region Mixteca tuvo un 

amplio desarrollo economico, beneficiaba Unicamente a la corona espanola y los 

encomenderos. 

Entre los productos mas preciados por la corona y virreinato espanol que 

se volvieron materias primas fundamentales para la elaboracion de productos de 

exportacion internacional, se tienen a la grana cochinilla y la seda (Atilano 2000;, 

Edinguer 2004, Zabin et al. 1993). La grana cochinilla era utilizada principalmente 

para el tenido de telas producidas en la Ciudad de Mexico (Atilano 2000, 42), de 

donde partian hacia Espana y de ahi a otras partes del mundo, sin embargo, con 

la introduccion de tintes sinteticos que se producian a bajo costo, la grana deja de 

producirse en grandes cantidades, siendo desplazada del mercado internacional 

(Atilano 2000, Zabin et al. 1993). 

En el caso de produccion de la seda, se debe destacar que la region llego 

a ser la mayor productora del mundo y la principal proveedora de la industria textil 

para ~ranciapabin et al., 1993: 45), pero con la introduccion de la seda china a 

Espana a mas bajo costo, la produccion en la Mixteca rapidamente dejo de ser 

demandada y producida (Atilano 2000, 43). En la actualidad algunos mixtecos 

siguen trabajandola (Guidi 1992), pero como parte de un mercado artesanal que 

solo es demandada por ciertos sectores interesados en estos productos y no del 

uso popular, pues sus costos de produccion, colocacion y distribucion no permiten 

una alta demanda en los mercados populares. 



No existe duda que con la introduccion de la agricultura intensiva 

espafiola a la Region Mixteca se inicio la degradacion de la tierra a niveles 

irrecuperables (Atilano 2000, Zabin et al. 1993, Kearney y Runsten 1994, Edinguer 

2004). Para abastecer la demanda de trigo se necesitaba arar la tierra, lo que 

dano la delgada capa fertil de las zonas agricolas. Al mismo tiempo, la 

introduccion de ganado caprino y ovino a las zonas agricolas de descansoi8, 

tambien influyo en la destruccion de la fertilidad de la tierra, dando inicio a la 

degradacion profunda de los suelos utilizados para la produccion agricola de la 

region. 

Segun Edinguer (2004), la produccion ganadera fue el primer encuentro 

de la region con los mercados internacionales y gracias a que el ganado no tenia 

depredadores naturales, se extendio practicamente por toda la Mixteca: 

"Hay ... mucha pastura para el ganado y los borregos. que se han 

multiplicado tanto que parece como si fueran nativos del pals, tan llenos estan 

los campos de ellos. Se reproducen como en la Castilla. pero con m& 

facilidad, porque la tierra es templada y no hay nada de lobos u otros animales 

que los pudieran destniir. [...] Han aumentado a tal grado que hay hombres 

que marcan 30.000 terneras, no incluyendo los que se desvlan y andan como 

silvestres" (Edinguer 2004. 41) 

Otro elemento que influyo en esta degradacion de manera importante fue 

la explotacion de los recursos naturales, como la madera que se utilizaba para la 

construccion de casas. explotacibn minera y como combustible. Aunado a esta 

" La tierra de descanso era aquella que despues de cierto tiempo de ser utilizad& se le daba un periodo de 
recuperacion para volver a ser firtil, debemos recordar, sin ser romanticos, que los indigenas, trabajaban por 
ciertos periodos la tierra, permitiendole recuperarse para volverla a explotar. 



explotacion, los bosques de pino y oyamel se ven afectados por el gusano 

barrenador, plaga que deseco los bosques, dejando asi expuesta la tierra a las 

lluvias tropicales, degradando sus nutrientes (Besserer 1998, Edinguer 2004, Paris 

2006). Actualmente se considera a la Mixteca como una de las zonas mas 

erosionadas del mundo (Zabin et al. 1993, 44), desastre ecologico que cubre a 

mas del 90% de la region pues "13% de la superficie total regional pueden ser 

considerados como desiertos ... 46% de tierras presenta una erosion hidrica fuerte 

y un 38% esta afectado en forma moderada" (Atilano 2000,44). 

Durante las primeras decadas del siglo XX, Atilano apunta que: 

"El empobrecimiento de los indlgenas se agudiz6 durante las primeras 

decadas del siglo XX, la actividad principal de estos segula siendo la 

agricultura mab y frijol, combinada con el tejido de la palma, pero los terrenos 

altamente erosionados, fueron disminuyendo sus rendimientos al grado de 

recogerse en un ano cosechas menores de 500 Kg. por hectarea. Tanto los 

bajos rendimientos agricolas por la mala calidad de la tierra. como el 

predominio de redes de intermediarios en la compra y venta de artesanlas de 

palma, ocasionaron un mayor grado de pauperizaci6n en la poblacion regional, 

puesto que los bienes obtenidos de estas dos actividades eran insuficientes 

para mantener y alimentar a la familia indlgena" (Atilano 2000, 44) 

De no ser por la introduccion de la pequena industria y la mineria a la 

region, los mixtecos hubieran comenzado a migrar masivamente fuera de la 

Mixteca en los primeros anos del siglo XX. Esta incursion industrial y minera a la 

region trajo tambien el inicio de la sustitucion de productos creados local y 

regionalmente por aquellos que fueron introducidos por las pequeiias y grandes 

industrias y el sector minero, haciendo dependiente a la region de los productos 



externos, desplazando asi la produccion local de artesanias, pues resultaba mas 

barato comprar utensilios traidos de la Ciudad de Mexico, Puebla y Oaxaca que 

consumir los producidos localmente, actividad que persiste hasta hoy en dia. 

Steven Edinguer (2004), nos da una amplia descripcion de como surgen 

las pequenas industrias en San Juan Mixtepec, cabecera municipal y 

perteneciente al distrito de Juxtlahuaca. Tales industrias producian aguardiente y 

limonada embotellada, que comenzaron a reemplazar las bebidas tradicionales 

como el tepache, el pulque, aguamiel y mezcal; desplazando a su vez a los 

artesanos productores de estas a costa del fortalecimiento economico local. 

Las grandes empresas nacionales y transnacionales que ya comenzaban 

a tener presencia en la region, en distritos y municipios como Tlaxiaco, vieron en 

las pequenas industrias locales, un competidor a quien se tenla que eliminar, por 

lo que Pepsi Cola y las industrias cerveceras sustituyen el consumo de la 

limonada y el aguardiente, lo cual genero la perdida de los empleos que generaba 

la pequena industria hacia los aios sesenta (Edinguer 2004). 

En cuanto a la industria minera Guidi (1992) y Edinguer (2004) nos 

ofrecen una extensa reconstruccion de su desarrollo por medio de historias orales, 

ya que no existen los documentos oficiales ni de la propia empresa 

norteamericana que tuvo la concesion de explotacion que brinden una informacion 

mas amplia y objetiva. Los autores nos dicen que es en los anos cuarenta, 

cuando se comienza a explotar en gran magnitud la mina de antimonio en la 

agencia municipal de Los Tejocotes, San Juan Mixtepec, Distrito de Juxtlahuaca. 



Durante el tiempo de explotacion la region se vio beneficiada, al recibir a cerca de 

5,000 trabajadores (Besserer 1998) de lugares como Hidalgo, San Luis Potosi y 

Tlaxiaco (Guidi 1992), incluso se tuvo participacion de Carlos Ahumada Kurtz 

durante los aiios noventa cuando la mina estaba en total falta de demanda del 

mineral (Ahumada 2009, 27). 

En cierto momento la agencia de Los Tejocotes lleg6 a tener hasta 10,000 

habitantes y se dice que se transformo en una ciudad mas grande que Tlaxiaco y 

contaba ya con cines, escuelas, carnicerias, tiendas, etc. (Guidi 1992). Sin 

embargo, los beneficios siempre fueron para los no indigenas, habia jerarquias en 

el trabajo y los mixtecos eran los que ocupaban los peores puestos, laborando 

como "pepenadores u obreros en los tuneles ... la gran mayoria murio en la 

juventud por silicosis o tuberculosis" (Guidi 1992, 89). 

Quince anos duro la explotacion de la mina, en su periodo de demanda de 

antimonio por parte de los Estados Unidos, despues del decaimiento la unica 

opcion para los mixtecos fue conseguir trabajo fuera de la comunidad, 

aprovechando la oferta de trabajo agricola en Veracruz, Sonora, Sinaloa y la 

oportunidad de integrarse al Programa Bracero. 



III Migracion Mixteca 

Anna Garcia: paisanos estdn en California? 
Mixteco: !Hay un ~hinco!" 

La historia migratoria de mixtecos es en general similar, aunque los viajes 

laborales a los Estados Unidos por medio del Programa Bracero (1942-1964) 

fueron la primera oportunidad de trabajar en otro pais, no fueron tan influyentes 

para generar la migracion masiva, pero si se tiene pleno conocimiento de que un 

numero importante de mixtecos aprovecharon este Programa para trabajar en los 

Estados Unidos, lo cual dio pleno conocimiento a los jornaleros agricolas de la 

posibilidad de trabajar en los Estados Unidos, particularmente en California, 

estado que fue el mayor demandante de braceros (Kearney y Runsten 1994), pero 

aun en este Programa existian ciertos estigmas: 

"La propaganda del Programa llegaba directamente a las comunidades 

desde Huajuapan a traves de enviados oficiales que realizaban la 

contrataci6n. En un principio la propuesta de ir a los Estados Unidos no tuvo 

muchos adeptos en Mixtepec, en parte -como se dijo- por la mina de 

antimonio. pero tambien en gran medida porque habla corrido el rumor de 

que sdlo se contrataria a gente 'civilizada': es decir, hablantes de espatiol 

que supieran leer y escribir. Con el tiempo se desmitifico este requisito. Es 

mas, cuentan los braceros que pronto aprendieron que la posibilidad de 

cruzar la frontera dependia en gran medida del grado de pobreza que se 

pudiera demostrar" (Guidi 1992, 95). 

Esta pobreza es una caracteristica principal en el jornalero migrante, pues 

son los pobres en su mayoria los que acceden al trabajo agricola en Mexico y los 

- 

l9 Kearney, Michacl and David Runsten. 1994. A Survey of Omacan Village Nehvorks in Califomia 
Agriculture. Davis: The California Institute for Rural Studies. 



Estados Unidos; reproduciendo un nuevo patron de pobreza en las comunidades 

de destino (Martin Fix y Taylor 2006, Escobar 2008) y que despues los volveria 

aun mas vulnerables con la finalizacion del Programa, alentandolos a cruzar de 

"mojados". 

En la decada de los setenta, los mixtecos ya contaban con tierras con alto 

grado de improductividad, que no permitian la sobrevivencia de la unidad 

domestica, trayendo como consecuencia el vender su fuerza de trabajo (Gardutio 

1989) a las grandes agroempresas de las zonas norte y golfo del pais. 

Para los mixtecos es a partir de los anos ochenta, a causa de las crisis 

politicas locales y nacionales, la influencia directa del factor economico, y mas 

recientemente del cultural, que se da una migracion masiva a los Estados Unidos. 

Para los habitantes de la Region Mixteca no solamente el elemento economico era 

el principal impulsor de salida, se debe agregar el factor politico y de la tenencia 

de la tierra jugaron un papel importante, ya que se comenzo a incrementar el 

numero de campesinos sin tierra que vieron una opcion de vender su mano de 

obra como una forma de sobrevivencia, la cual no podian encontrar en su 

comunidad. Por una parte, los problemas de limites entre comunidades llevaron a 

conflictos en donde hubo conflictos entre comunidades, lo que obligo a muchas 

personas a decidirse por salir de la comunidad. Por otro lado, las luchas 

organizativas de los oaxaquenos para pedir mejores condiciones de vida y trabajo 

comenzo a poner a la vista a los lideres comunitarios que, o bien fueron 



asesinados o amenazados de muerte, ya fuera por parte de caciques locales o por 

politicos (Besserer 1998, Matus 2004, Paris 2006, Bade 1989, Atilano 2000). 

Los investigadores de la migracion mixteca estan de acuerdo en que las 

primeras migraciones masivas se dan primero hacia los campos agricolas 

nacionales que necesitaban mano de obra barata para poder producir hortalizas 

que pudieran competir a nivel internacional por su calidad y bajos precios. Entre 

los estados que generaron una mayor demanda de jornaleros en Mexico se 

encuentran: Veracruz, Sinaloa, Sonora y Baja California. 

En el estudio realizado por Kearney y Runsten (1994), se establece que 

los principales distritos expulsores de jornaleros agricolas son Huajuapan, 

Silacayoapan y Juxtlahuaca. Los autores calculan que para inicios de la decada de 

los noventa, la cantidad maxima aproximada de mixtecos trabajando en la 

agricultura californiana era de 50,000, que a su vez representaba el 5% del total 

de jornaleros agricolas en California. 

Actualmente se habla de la presencia de hasta 150,000 mixtecos en 

California, sin que todos ellos residan en este estado, pues una de las 

caracteristicas de este tipo de jornaleros es seguir las temporadas altas de trabajo 

agricola en diferentes estados como Oregon, Washington, Virginia, Florida, 

Carolina del Norte y Carolina del Sur (Besserer 2006). 

Si bien los mixtecos no son el principal grupo de jornaleros en California, 

si es un grupo importante a considerar, ya que se ha ido incrementando de 

manera importante, influyendo directamente en el mercado de trabajo agricola de 



ciertas poblaciones de California (Kearney y Runsten 1994), conforme el numero 

de jornaleros agricolas se sigue incrementando por la crisis presente que ha 

dejado sin empleo a muchos trabajadores de otros sectores, como el de la 

construccion y de servicios. 

Regresando a esta excepcionalidad de los trabajadores indigenas 

mixtecos, tuve conocimiento y comprobacion de que en una granja agricola 

organica en Watsonville son en su totalidad del estado de 0axacaZo, lo cual habla 

de que estos trabajadores estan apropiandose de ciertos nichos laborales, 

desplazando a los jornaleros mestizos o bien esta habiendo un reemplazo etnico 

de trabajadores en ciertas granjas californianas. Ahora bien aunque este punto lo 

desarrollare en el capitulo IV, la agricultura organica con toda su ideologia y 

participacion en el mercado global alimentario, parece ofrecer mayores beneficios 

a los jornaleros que el sector agricola industrial. Estos beneficios van desde el 

pago de mejores salarios hasta una vision de la proteccion del medio ambiente y 

de la salud, temas que si bien no fueron un caso constante en mi investigacion, si 

resultan de importancia, si no para ingresar a un sector distinto, si para la mejora 

de condiciones de vida de los jornaleros. 

Los principales centros de trabajo para los mixtecos de San Miguel 

Cuevas y Santa Maria Tindu, son los Condados de Madera y Fresno, en 

20 Este hecho me lo comunico por vez primera la Dra. Ann Lopez, quien me presento a Laura Kmmz, 
trabajadora de este campo de cultivo y de quien recibi la invitacion para visitarlo. Junto con Laura conoci a un 
trabajador indocumentado al que llamar6 Arcadio, quien me llevo a dos campos en los que realizaba diversas 
actividades agricolas. Este caso de Arcadio lo veremos ampliado en el capitulo IV, en el tema relacionado al 
"sueiio indigena", sueiio que ha llevado a muy pocos jornaleros en ver a la comunidad de origen como una 
fuente de supervivencia digna. 



California; y en diversas localidades de Oregon y Washington. En este estudio nos 

enfocamos solamente a las localidades de California, las mas importantes en 

Fresno: Caruthers, Fresno y Kerman (Kearney y Runsten 1994, 19), insertandose 

principalmente en el trabajo de la fresa, jitomate, uvas y citricos. 

111 Comunidades de origen 

San Miguel Cuevas (Nuyucuu) 

Conoci San Miguel Cuevas en el ano 2006, durante una investigacion de 

la CDI sobre los Fondos Regionales Indigenas, los cuales apoyan obras de 

infraestructura a pequeno nivel, asi como la formacion de grupos de mujeres y 

hombres para el rescate de la cultura indigena, programas productivos y de 

pequeno comercio. 

La caracteristica principal que le da nombre a esta agencia municipal, es 

la Cueva (Cahuahuenii que quiere decir casa de piedra de Terrado) que se puede 

encontrar hacia la region norte de la agencia. Nuycuu como se le conoce en 

lengua mixteca a San Miguel Cuevas, pertenece administrativamente al Municipio 

y Distrito de Juxtlahuaca. No es dificil llegar a la comunidad que aunque cuenta 

solamente con camino de terraceria, es de facil acceso y se llega despuks de 10 

minutos viajando por taxi, transporte comun tanto en la cabecera como en las 

agencias municipales de Juxtlahuaca. 

Durante el camino a Nuyucuu se atraviesan pueblos como Santa Rosa 

Caxtlahuaca, Pueblo Nuevo y Nican de la Soledad; pequenas poblaciones que al 



igual que Cuevas tienen una alta expulsion de jornaleros a los Estados Unidos y 

campos agricolas de Mexico, cuando comienzan a verse grandes extensiones de 

pinos se esta por llegar a San Miguel; tal y como me lo refirio Jorge, un taxista de 

la rancheria llamada manzanares que esta 30 minutos mas delante de Cuevas. 

Jorge trabaja en la cabecera municipal como taxista que es uno de los empleos 

mas comunes para hombres en la region. En todo el centro de Juxtlahuaca 

podemos encontrar bases de taxis, ya que aunque existen algunas camionetas de 

redilas que funcionan como transporte colectivo, este no es muy generalizado. 

Estas bases cubren casi todas las poblaciones de la cabecera municipal y otros 

municipios como Silacayoapan, Tecomaxtlahuaca y el municipio autonomo de San 

Juan Copala. 

La presencia de gente ajena a Nuyucuu, debe ser reportada 

inmediatamente con el agente municipal o cualquier autoridad presente, quien 

otorgara el permiso pertinente y cobrara la cuota para ingreso a la cueva y la 

laguna, que en 2009 era de 50 pesos. Actualmente se esta invirtiendo en 

infraestructura para atraer turismo ecologico, hasta mi ultima visita a finales de 

Septiembre de 2009, se estaba terminando de construir una caseta de vigilancia, 

en la cual estara de planta una persona que pueda supervisar las visitas a la 

cueva. Cuentan ademas con algunos asadores para carne y un kiosko de palma 

en donde los visitantes se pueden guarecer del sol y de la lluvia. 

Varias veces pregunte por alguna historia fundacional del pueblo, pero no 

logre encontrar a alguien que supiera alguna, pues me parece importante saber 



que tan importante es la historia fundacional relatada por los mismos miguelinos, 

desafortunadamente no lo pude conseguir. 

La primera mencih de esta agencia se encuentra en documentos 

oficiales de 1674, en una descripcion de la fundacibn de Juxtlahuca, en esa Bpoca, 

las misiones religiosas viajaban a los lugares rnhs lejanos para poder encontrar 

poblaciones y reportarlas asi a la corona virreinal, que a su vez daria como 

encomiendas a las cabeceras municipales. Es asi que el fraile Francisco de 

Burgoa indica sobre la ubicacion de Cuevas que: 

"En la mitad del camino que va de Xustlahuaca a aquellos nocivos 

pueblecillos esta uno sobre montes, como a dos leguas de distancia. la una de 

llano, en el valle pasando el rlo. y la otra de cuesta entre espesura de Arboles. 

y el pueblo se llama San Miguel. fundado en alto, y a los lados tiene dos 

quebradillas con alguna agua que corre a un vallecillo donde junta, forma un 

arroyuelo por medio, y de tan poca diverMn, que en un siglo de anos, no 

provoco a espaflol alguno a saber donde se sepultaba aquel estigio arroyuelo; 

disimulase como avergonzado. entre algunos arbolillos, antes de llegar a su 

sepultura, y como a un tiro de escopeta. que corre con este rebozo, o paflo de 

tumba, se entra por una puerta como de arco de mas de veinticinco varas de 

alto. y diez de ancho. dejando el estrecho cuerpo de sus aguas, casi cuatro 

varas dilatadas de calzada, por cada lado, y entrando dentro luego descubre 

una boveda tan alta, que excede mucho a la puerta y cerca de esta a mano 

izquierda estaba una pena de mArmol del que alll se foja, de mas de cuatro 

varas de ato, en forma de pedestal de columna, y sobre ella una grande figura 

con traje y vestiduras de ap6sto1, o profeta, con el manto sobre la cabeza, 

descubierto el rostro grave, y las manos dispuestas en porci6n, y todo de una 

pieza como si fuera vaciado ... Otra singularidad tiene esta cueva, que la 

portada siendo tan capaz, se cubre con un codo del monte con tanto secreto, 

que veinte pasos antes se disimula tanto que ni rastro de semejante oquedad 

se puede imaginar, y de todo se vali6 el Prlncipe de las Tinieblas. para tener 

solapada esta madriguera infernal, por mas de ochenta anos, acudiendo de 

remotisimas partes, de diferentes naciones a sacrificar al Dios de aquella 



sacrilega Sinagoga; y habra cuarenta y seis afios, que fue Nuestro Sefior 

servido de que hubiese indios de buen celo, que declararon a los religiosos e 

lugar, y puesto de esta abominable centina. y se arrojaron con santo celo a 

verla, y informarse de todo, luego con brlo y paciencia. descubrieron a los 

sacerdotes que hacian los sacrificios, y con autoridad del Virrey, los 

prendieron las justicias. y con licencia del Obispo se fulminaron las causas. y 

eran tantos los complices, que solas las principales cabezas fueron castigadas 

en teatro publico, con corozas, azotes, y privacion de oficios; a los demas con 

leve penitencia, y representacion en la iglesia. fueron reconciliados. bendijose 

la cueva. y conjuraron a los demonios: pusikronse cruces, con muchos versos. 

y oraciones devotas escritas, y continuan los religiosos visitarla." (Burgoa 

1647, slp). 

Lo que queda es especular acerca del tiempo en que ya se tenia 

conocimiento de la comunidad anterior a esta cronica, pues como podemos notar, 

el nombre catolico en honor a San Miguel Arcangel, patron del pueblo; ya era 

parte del pueblo, aunque tambien se le conocia por su nombre en lengua mixteca 

Nuyucuu. Lo cierto es que uno de los demonios permanecio en la cueva para 

ayudar durante el conflicto de tierras y limites que se tuvo con Santa Rosa. 

Demonio al cual se le saludaba cada vez que un grupo de miguelinos iba a luchar 

en contra de aquellos que querian privarlos de sus tierras. De este conflicto 

hablare mas adelante, pues resulta importante dar a conocer la participacion de 

los migrantes que regresaron a San Miguel Cuevas por el llamado de la autoridad 

de la Agencia y que es una etapa historica que no ha sido escrita, pues los 

miguelinos se mostraron my celosos en compartir esta historia, que es clave para 

explicar porque existe una permanencia de los mixtecos de esta zona en la 

agricultura. 



En algun ano cercano a 1768". se reporta el primer censo de la 

comunidad a peticion de un cura de alta autoridad en Juxtlahuaca. censo que fue 

realizado por Manuel Fadino, cura de Juxtlahuaca. Fadino tuvo la delicadeza de 

contabilizar no solo a los que eran considerados ciudadanos, que para este caso 

eran unicamente los jefes de familia (hombres) sino a ninos y personas en estado 

de viudez: 

"Como llevo dicho. que el idioma que aqul se habla es el mixteco, que 

quiere decir en idioma mixto 6 (ilegibles 9 renglones). San Miguel casados 32. 

y por todos con parvulos, adultos, viudas y viudos 142 ... todos han cumplido 

con el precepto anual de la iglesia a excepci6n de tal cual que no existia 

porque se retiran a las cosechas de la costa, y despubs que vienen lo van 

verificando; el vicio que mas domina entre los muchachos de esta cabecera es 

el juego de naipes, en el que no juegan cosa mayor" (Faditio slf). 

Es interesante notar que ya para la epoca del informe se relata el viaje de 

habitantes de San Miguel a las cosechas de la costa, Don Hermelindo, un mixteco 

de Cuevas de 84 anos, me relato que cuando era joven, viajaban 3 dias y media 

hacia Ometepec junto con su padre y otros familiares; y cuando era necesario iban 

hasta Chilpancingo a comprar chile y otros productos que no se daban ni 

comerciaban en la Region Mixteca. Sin embargo tendriamos que considerar 

tambien, que en el informe de Fadino se pudiera estar refiriendo a la costa de 

manera no literal, si no por el clima que tiene una de las regiones del territorio de 

San Miguel Cuevas: Infiernillo. 

'' No se tiene la fecha exacta del documento, pues no hay indicacion de esta. A lo largo del informe se hablan 
de varias fechas, la ultima y miis cercana a nuestra epoca es la de 1768, en donde se habla de la visita de 
Miguel Anselmo Alvarez de Abreu al Obispo de la Diocesis de Juxtlahuaca, Francisco de Santiago y 
Calderon. 



El sitio es muy conocido por la gente de la region por su clima tropical y la 

abundancia de frutas como sandia, mamey, pinas pequenas, mangos, etc. Los 

mismos mixtecos que entreviste en California me aseguraron que el clima era muy 

caliente y que se encontraba ademas de los productos antes referidos, fauna que 

no se ve en otra parte de la Mixteca Baja, tales como pericos, venados y en un 

tiempo jaguares. 

El mismo Burgoa, ya reconoce la existencia de una localidad dentro de 

San Miguel conocida como Infiernillo, pero no relacione en la primera lectura a 

este lugar como parte de Cuevas, ya que en su escritura parece que lo adjudica a 

los montes de Chicahuastla: 

"...que al tiempo que crecla la fe y la devocidn en los montes de 

Chicahuastla, en otros que estan a la parte Poniente, hay unos pueblos que 

por su destemplanza de humedad, calor excesivo y malos vientos, estando en 

profundo bajio, crlan muchas sabandijas ponzofiosas, y hasta la tierra lo es 

tanto que las cabalgaduras revientan en comiendola, dase mucha alcaparrosa 

muy fuerte han sido desde su gentilidad de pocos habitadores, que con las 

frutas de pifias, platanos, y otras que se siembran, compran lo mas de maiz 

con que se sustentan, y pasan en grande soledad. con todas estas, y otras 

descomodidades. y por ellas les pusieron los primeros pobladores por nombre, 

los infiernillos, y como estancia propia de malos esplritus. se apoderaron de 

aquellos montes.. con tanta tirania. que hicieron como metr6poli, de lo mas de 

este reino, una cueva la mayor grandeza, y proporcidn que se ha descubierto" 

(Burgoa 1674. slp). 

Infiernillo, asi como la cueva, son dos lugares muy presentes en las 

platicas de los mixtecos en California, ya que como se vera en el Capitulo IV, se 

ha visto una esperanza de explotacion sustentable y no sustentable para poder 

regresar a la comunidad y poder tener asi un ingreso que permita el sustento de 



las familias que desean regresar, pero ante la existencia de dificultades de tipo 

comunal, nadie, hasta ahora ha puesto en marcha un programa o un plan que 

logre la meta pensada por algunos mixtecos. 

Para finalizar la parte historica de San Miguel Cuevas queda decir que el 

10 de Octubre de 1868 se crea oficialmente el Distrito de Juxtlahuaca (Secretaria 

del Gobierno del Estado de Oaxaca, Decreto Numero 24) y se adscribe a San 

Miguel Cuevas a este nuevo Distrito administrativo el 19 de octubre del mismo ano 

(Secretaria del Gobierno del Estado de Oaxaca, Decreto Numero 27). Sin 

embargo, para el 17 Enero de1872 el gobernador del estado prefiere que 

Juxtlahuaca, y por tanto San Miguel se adjunten al Distrito de Silacayoapan 

(Secretaria del Gobierno del Estado de Oaxaca, Decreto Numero 23 BIS), pero la 

Legislatura del estado nuevamente le da independencia administrativa al Distrito 

de Juxtlahuaca el 14 de Diciembre de 1872 (Secretaria del Gobierno del Estado 

de Oaxaca, Decreto Numero 25), no habiendo nuevos cambios hasta el dia de 

hoy. 

Censos poblacionales de San Miguel Cuevas 

San Miguel Cuevas. segun el INEGl en el segundo conteo de poblacion y 

vivienda 2005, tiene una poblacion de 691 personas, de las cuales 385 son 

mujeres y 306 son hombres. En el censo del ano 2000, INEGl reporto 739 

personas..Vemos que existe una disminucion de 58 personas en un lapso de 5 

anos, INEGl no nos ofrece datos acerca las causas de esa disminucion y sus 



cifras no concuerdan con las que la comunidad informa, pues esta considera que 

los habitantes rebasan las "2000 personas, tomando en cuenta todos los espacios 

comunitarios" (Matus 2004, 32), es decir, a todos aquellos mixtecos de San Miguel 

Cuevas que vivian dentro y fuera de la comunidad, incluyendo aquellos que estan 

en los Estados Unidos. 

La metodologia empleada por cada institucion para obtener sus datos es 

lo que nos da una diferencia tan amplia en el numero de individuos que 

pertenecen a determinada comunidad. Por ejemplo, INEGl unicamente toma en 

cuenta a aquellos pobladores presentes en el pueblo, descartando a los que se 

encuentran fuera de Bste. Es de considerar que en las comunidades de origen de 

algunos pueblos mixtecos se ha censado a la comunidad extendida por razones 

que tienen que ver con intereses comunitarios, como el cumplimiento de servicios, 

que en teoria todos los hombres y en pocos casos, las mujeres deberian realizar 

al menos una vez en su vida. Este tema se desarrolla con mayor amplitud en el 

siguiente apartado que se refiere a la migracion. 

Migracion 

Una de las panaceas en la investigacion con migrantes ha sido realizar 

censos, la dificultad que esto conlleva ha generado grandes sesgos en la 

informacion sobre el numero de migrantes adscritos a cierta comunidad, sin 

embargo, hasta ahora no se cuentan con mejores registros que los realizados por 



miembros de la comunidad e investigadores que viendo limitados los recursos y la 

disponibilidad de las personas censadas, solo se han generado aproximaciones 

que varian de acuerdo a varios elementos, entre ellos: a) la constante movilidad 

de los migrantes, b) la negativa a participar en el censo por temor a ser 

deportados, c) la gran dispersion geografica que no solo responde a una movilidad 

local, sino estatal, nacional e internacional y dentro de esta ultima tambien la 

movilidad local estatal y nacional. 

Segun Matus (2004), la comunidad se comienza a extender y crear 

comunidades fuera de San Miguel, gracias a las mujeres que lograron insertarse 

en el trabajo domestico en la Ciudad de Mexico. Aunque los hombres tambien 

formaron parte del proceso migratorio hacia Oaxaca, Guerrero y Veracruz en el 

trabajo agricola, no establecieron comunidades pequenas. 

Hubo una gran estigmatizaci6n de las mujeres que salieron de Cuevas a 

la Ciudad de Mexico, creando un rompimiento temporal con la comunidad de 

destino, pues "Fueron los propios pobladores de San Miguel Cuevas quienes de 

alguna manera las aislaron, debido a que rompieron con el imaginario comunitario 

de lo que significaba ser mujer -y los roles perfectamente definidos- en aquella 

epocaz2" (Matus 2004, 39). Mas alla de un imaginario, podemos hablar de las 

costumbres que se siguen manteniendo en la localidad acerca del rol que deben 

cumplir las mujeres, lo cual es muy diferente en Fresno, pues en ese condado de 

22 En la decada de los cuarenta 



California, la participacion de estas en la politica y la economia es un factor 

fundamental que rompe con el estereotipo de ser mujer en San Miguel. 

Es hasta una decada despues, en los anos cincuenta que las mujeres de 

Cuevas, informaron a hombres de la existencia de trabajo en jardineria y en la 

construccion, por lo que comienza a haber una movilidad de las familias a la 

Colonia Santo Domingo de la Delegacion Coyoacan, dando inicio a la formacion 

de redes que hasta el dia de hoy funcionan como mediadoras en el proceso de 

insercion laboral en California. Ya para la decada de los sesenta la Ciudad de 

Mexico se convierte en una nueva localidad fuera de la comunidad de origen. 

Entre los trabajos a los que los migueleiios accedian con mayor facilidad estaban: 

limpieza de hogares, la construccion (principalmente en la construccion de la linea 

1 y 3 del metro) y como choferes de taxi. 

Los miguelenos no dejaron de regresar a su comunidad de origen, a 

donde comenzaron a llegar contratistas y enganchadores que les ofrecian trabajo 

como jornaleros en otros estados de la Republica, aprovechando la facilidad de 

contar con transporte y supuestos beneficios, realizan viajes hacia el norte del pais 

para trabajar en el sector agricola, principalmente hacia Sinaloa, Baja California, 

Sonora, y Baja California Sur, insertandose en los cultivos de tomate y algodon 

(Matus 2004). 

En relacion a la migracion hacia los Estados Unidos, algunos de los 

miguelenos formaron parte del Programa Bracero en la decada de los cuarenta, 

pero el Programa no duraria demasiado y, sabiendo que habia mayores 



"beneficios" por trabajar en California que en Mexico, "Despues de 1964 algunas 

personas siguieron migrando a los Estados Unidos internandose ilegalmente al sur 

de California" (Matus 2004, 67). Se intensifica la migracion hacia el norte de la 

Republica y los Estados Unidos en 1980, teniendo como principales centros de 

destino en California a Parlier, San Luis Obispo, Del Mar y Carlos V. 

Durante la decada de los ochenta, Fresno "se convirtio en el espacio 

primordial de trabajo para los migrantes de San Miguel Cuevas, quienes por lo 

general se empleaban en los campos de la compania Pointexter Macrofanns" 

(Matus 2004, 70). En 1986 se aprueba la ley Simpson-Rodino (IRCA), que da la 

oportunidad a los trabajadores de San Miguel Cuevas de legalizar su estancia en 

los Estados Unidos, logrando reunificar familias y extender su migracion a Oregon 

y Washington. En Fresno los principales cultivos a los que han tenido acceso los 

trabajadores mixtecos de Cuevas han sido tomate cheny, uva, ajo y durazno. en 

sus diferentes ciclos (Matus 2004). 

Kearney y Runsten reportan una presencia de 283 miguelelios en Fresno 

para 1994, segun el censo realizado por Rufino ~ o m i n ~ u e z ~ ~  en 1991, pero en el 

censo de los investigadores se reportan 175 miguelenos en Fresno y algunos 

individuos en Madera (11) y Merced (5). que son condados vecinos a Fresno 

(Kearney y Runsten 1994, A-24). Para 2001, por encargo de las autoridades de 

San Miguel cuevasz4, se levanto un censo que registro a 1026 personas, 

23 R u h o  Dominguez, originario de San Miguel Cuevas, fue hasta mayo de 2008, coordiiador biiacional del 
Frente Indigena de Organizaciones Binacionales, coordinacion que ocupa actualmente Gaspar Rivera. 
24 EI objetivo principal del censo era ubicar espacial y demograficamente el sistema de cargos. 
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pertenecientes a 209 familias, en los estados de Oregon y California (Matus 2004, 

76). Cabe mencionar que en el trabajo de campo realizado en la comunidad 

solicite informacion sobre el censo pero las autoridades dijeron desconocer la 

existencia de tal. 

Santa Maria Tindu 

Santa Maria Tindu es la segunda comunidad de origen que se tomo para 

este estudio. Esta agencia municipal esta ubicada geograficamente en el 

municipio de Tezoatlan de Segura y Luna, en el Distrito de Huajuapan de Leon. 

La informacion que se tiene sobre Tindu son solamente dos estudios (Gil, 

2006 y Herrera 2005), fuera de &tos no contamos con informacion historica 

registrada. El trabajo de Rocio Gil (2006) nos da un panorama general de la 

comunidad gracias a la etnoencuestaZ5 y etnografia transnacional, realizada para 

su tesis de licenciatura en antropologia social. Por su parte, el estudio de 

Fernando Herrera et al. (2005), es un informe sobre una etnoencuesta que nos 

ofrece datos sobre insercion laboral, uso de remesas e historia migratoria. 

Segun datos del INEGl en su Segundo Conteo Nacional de Poblacion de 

y Vivienda de 2005, Santa Maria Tindu tenia una poblacion total de 346 

habitantes, de los cuales 157 eran hombres y 189 mujeres (www.inegi.gob.mx). 

Por otro lado, el censo realizado por el municipio de Tezoatlan de Segura y Luna 

2' La etnoencuesta es la herramienta de investigacion utilizada para saber que patrones y caracteristicas tiene 
un grupo social en particular, en este caso los mixtecos de Santa Maria Tindu. 
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al cual pertenece politicamente Tindu, reporta que para el ano 2003 Bsta poblacion 

era de 713 habitantes, de los cuales 327 eran hombres y 386 mujeres. Pero la 

Agencia Municipal de Santa Maria Tindu reporta que hasta 2005 existian 1056 

tindurenos, de los cuales 557 eran hombres y 499 mujeres (Gil 2006, 102). La 

razon de que la comunidad reporte casi el triple de tindurenos se debe a que esta 

toma en cuenta a todos los tindurenos que se asumen como ciudadanos del 

pueblo, es decir, los que tienen derechos y obligaciones, aun estando fuera de la 

comunidad. 

Gil (2006) nos dice que, aunque la geografia de Santa Maria Tindu es 

muy arida, las principales ocupaciones son la agricultura y la ganaderia. La 

produccion principal es el maiz y el frijol, que son de autoconsumo, sin embargo, 

se ha tenido la tendencia a comprarlo en lugar de producirlo, pues resulta mas 

barato. Nuevamente vemos que en la comunidad existe una dependencia de los 

productos del exterior, tal como lo hacen notar Edinguer (2004) y Martha Guidi 

(1992) para San Juan Mixtepec, otro municipio con gran expulsion migratoria a los 

Estados Unidos. 

Migracion 

Segun Herrera et al. (2005), el 66.2% de los migrantes de Tindu son 

residentes legales en los Estados Unidos, de los cuales 54% lograron obtener su 

documentacion en 1986 por medio de la IRCA, mientras que el 30.8% no cuentan 

con documentos para trabajar en ese pais. 
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Por otra parte, la informacion obtenida por Gil en el censo realizado por la 

poblacion en 2003, arroja resultados interesantes en cuanto a residencia: el 63% 

de los tindureiios residen fuera de la comunidad (51% en los Estados Unidos). Las 

comunidades de destino mas importantes son: Madera en el estado de California 

(26%); Hillsborough, Salem, Gervais, Molalla, y Woodburn en el estado de Oregon 

(20%), en diversas localidades de MBxico (8%) y Baja California (4%). 

Kearney y Runsten (1994) reportan la presencia de 428 mixtecos de 

Santa Maria Tindu: 122 hombres, 86 mujeres y 220 nifiosZ6 en Madera, California; 

y muy pocas familias en San Marcos, poblacion del condado de San Diego, 

California. Esta informacion la obtuvieron de un censo comunitario para la 

remodelacion de la iglesia de Tindu y que fue realizado por una iglesia mormona y 

por los mismos tindurenos. El censo realizado por los investigadores arrojo una 

cantidad de 230 mixtecos que se adscriben a Santa Maria Tindu como su 

comunidad de origen (Kearney y Runsten 1994: A-7). 

A lo largo de este recorrido historico vimos que la Region Mixteca, que 

una vez fue rica en tierras para la produccion, ahora con una erosion persistente 

ha dejado de ser un lugar para subsistir y se ha convertido en un generador de 

mano de obra agricola para las agroempresas nacionales y para los Estados 

Unidos. 

26 ES importante sefialar que Kearney y Runsten tomaron en cuenta la adscripcion de los tindureiios hacia la 
comunidad de origen y no por haber nacido ahi, pues consideran a los mixtecos como una "tribu" que tiene 
una identidad hacia un lugar en comun, en este caso Santa Maria Tindu. 



Desde la epoca prehispanica, los mixtecos fueron convertidos en 

tributarios de los mexicas, mas tarde de la Corona espatiola transforma las 

comunidades en encomiendas, situacion que los situo en un papel de 

vulnerabilidad, ya que el fruto de su trabajo tuvo que ser compartido sin recibir 

beneficios a cambio. Se busco explotar a su maxima capacidad la fuerza de 

trabajo en la region, hecho que se "institucionalizo" con la explotacion de la mina 

de Los Tejocotes, en donde los duenos de la tierra fueron relegados a los peores 

puestos de trabajo, beneficiandose unicamente los inversionistas y en algunos 

casos a los mestizos que llegaron a trabajar a la region. 

La unica opcion que les quedo fue buscar trabajo en las grandes 

agroempresas necesitadas de mano de obra barata y vulnerable. Este nuevo 

mercado de trabajo, que surge principalmente en los estados del norte de Mexico 

y el Oeste de los Estados Unidos, principalmente en California, ha generado y 

extendido un patron de reproduccion de la pobreza fuera de las comunidades de 

origen, hecho que ha generado una mutua dependencia entre jornaleros y 

agroempresas, siendo nuevamente los beneficiados los duefios de la industria 

agricola. 

Al parecer ya no es una buena opcion regresar a la comunidad de origen 

a trabajar la tierra, pues competir como productores de subsistencia (campesinos) 

en el mercado agricola regional es como luchar contra Goliat (en contra de las 

agroempresas mexicanas de Veracruz, Morelos y Sinaloa), sin la esperanza de 

poder vencerlo. Con el Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN) 



y la politica neoliberal del gobierno mexicano se ha desprotegido a los campesinos 

indigenas que tienen una cosmovision y apego distinto a la tierra, pues para ellos 

el sistema de acumulacion y de produccion tiene que ver con una armonia con el 

ecosistema. Si bien esta situacion tiende a cambiar con la crisis alimentaria global, 

que ha traido aumentos en los precios de los granos basicos. La introduccion de 

fertilizantes, herbicidas y pesticidas beneficio temporalmente la produccion, pero 

esto solo fue una estrategia de las empresas productoras de estos insumos, pues 

mais tarde los precios de estos insumos se elevaron. ademas de afectar la 

capacidad de produccion de la parcela, se fue perdiendo el sistema de descanso 

en aras de producir, mas debilitando el sistema de produccion agricola tradicional 

de subsistencia. 

Para el caso de los mixtecos ya no es una opcion quedarse en sus 

comunidades de origen, sino que les sean respetados sus derechos humanos y 

laborales como jornaleros en las comunidades de destino. Me atrevo a pensar que 

lo que ellos buscan no es dejar de ser jornaleros (trabajando para otras tierras que 

no son las suyas y a cambio de un salario). sino tener mejores condiciones de 

trabajo que les permita tener un trabajo decente, pues la agricultura es un modo 

de vida que se ha desarrollado a los largo de cientos de anos y que ahora en 

diversas partes del mundo se ha convertido en un negocio que busca la 

acumulacion de capital. 



CAPITULO 111 

Industria agricola y mercado de trabajo agricola de California: 
historia, regionalizacion, produccion y mano de obra 

Introduccion 

Uno de los mercados de trabajo que ha ofrecido una salida a la escasez 

de trabajo en Mexico para los campesinos mixtecos ha sido la industria agricola de 

los Estados Unidos, particularmente la de California. Si bien es cierto que este 

sector ha ido cobrando cada vez menos importancia para la economia 

estadounidense, tambien es cierto que la diversificacion de sus modelos 

productivos para satisfacer la demanda de ciertos grupos de consumidores, 

especialmente el actual gusto por el consumo de productos organicos y de alta 

cocina, ha impulsado al sector a concentrarse en satisfacer demandas especificas 

de un nuevo mercado que surgio en la decada de los ochenta y que segun datos 

del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por sus siglas en 

ingles), el gusto por el consumo de alimentos vegetales se ira incrementando 

durante los proximos anos. 

Hablar de especializacion, no quiere decir que haya una homogenizacion 

en los productos agricolas, por el contrario, la especializacion ha creado una 



diversificacion agricola de la que sus productos van dirigidos a una amplia gama 

de consumidores. Sin embargo, a pesar de esta especializacion en la produccion, 

no se observan mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores 

agricolas, por el contrario, se ha tendido a la precarizacion, flexibilidad y 

segmentacion del mercado de trabajo agricola de los Estados Unidos, 

especialmente para aquellos estados que tienen una menor demanda de 

trabajadores por medio del programa H2A. 

Este mercado de trabajo a diferencia de los del sector industrial, de la 

construccion y los servicios, tiene una dinamica distinta debido a su propia 

naturaleza. Esta principalmente regido por el medio ambiente; aunque es preciso 

setialar que se ha logrado influir en Bste por medio de la tecnologia para obtener 

una produccion constante que satisfaga la demanda de los consumidores. Entre 

otras caracteristicas del mercado de trabajo agricola que lo hacen distinto a los 

sectores previamente mencionados, podemos precisar que el trabajo demandado 

en el Valle Central es temporal; por lo que los migrantes pueden regresar a sus 

comunidades de origen, para aquellos que tienen documentos o bien buscar otro 

empleo en el mismo lugar o trasladandose a otros estados de la Union Americana. 

El salario puede ser pagado por hora o por de~tajo*~, dependiendo de las 

condiciones impuestas por duetio del campo agricola; se puede acceder a 

diversos campos agricolas dependiendo de la temporada de cosecha y el tipo de 

produccion. Aunque no es algo nuevo, se esta incrementando el acaparamiento de 

'' El trabajo a destajo se paga de acuerdo a la produccion entregada, que a diferencia del salario por hora no 
importa cuanto se entregue si no el tiempo que se labore. 



trabajadores por contratistas o intermediarios lo cual como veremos en su 

momento, genera una alta precarizacion, segmentacion y flexibilidad del mismo 

mercado de trabajo. 

Aunque a primera vista, la d inh ica del mercado de trabajo en el sector 

es sobre una base de oferta y demanda, seria una limitante analizarlo unicamente 

desde esta perspectiva, ya que existen otro tipo de factores mas alla de lo 

economico, que juegan un papel fundamental en la construccion estructural del 

mercado de trabajo, tales como los procesos mismos del trabajo, elementos 

simbolicos de oferta y demanda (objetivos y subjetivos) de trabajadores, asi como 

una gran diversidad de relaciones sociales en su interior y exterior. 

Ya que la produccion agricola en California tiene como finalidad generar 

plusvalia, debemos tomar en consideracion las relaciones sociales que surgen 

dentro del mismo mercado de trabajo, las cuales han permitido su creacion y 

mantenimiento por mas de un siglo. Por lo tanto, como se menciono en la 

propuesta teorica, analizare este sector y su mercado de trabajo desde un sentido 

estructural y subjetivo. En este capitulo explorare la parte estructural, para conocer 

de que manera esta conformado y sobre todo, porque California ha logrado ser 

uno de los lugares con la mas alta y variada produccion agricola en el mundo. 

Me centrare en explicar las caracteristicas estructurales del mercado de 

trabajo agricola de los Estados Unidos, con especial atencion al sector agricola de 

California. En este estado de la Union Americana, como veremos en su momento, 

existen zonas agricolas de gran importancia para el sector alimentario de la Union 



~mericana" y a otros paises que por su relacion economica a traves de Tratados 

de Libre Comercio, tal es el caso de Mexico; y la demanda de productos agricolas 

especializados en el mundo, tienen una relacion que va mas alla de lo comercial, 

especialmente con el Valle de San Joaquin en donde se produce la mas amplia 

variedad de productos agricolas a nivel mundial y que es ademas la zona agricola 

por excelencia en los Estados Unidos. 

Es interesante notar que en visitas previas al estado de California (2006 y 2007), particularmente a lugares 
como Fresno y Sacramento, he notado que los consumidores estadounidenses ven en los productos agricolas 
algo "fabricado" en lugar de "producido". Incluyo esta diferencia porque cuando uno entra a un supermercado 
se puede ver una amplia gama de variedades de un mismo producto agricola, como si se tratara de diferentes 
marcas de un producto electronico o industrial. 
En el supermercado podemos escoger desde zanahorias que se utilizan para preparar alimentos cocidos, otro 
tipo de zanahorias con diferentes caracteristicas que servira para preparar ensaladas y otras mas que serviran 
como una botana. Lo mismo sucede con otros productos y resulta interesante notar que aunque la agricultura 
californiana ha formado parte del capitalismo, se ha llegado actualmente a producir alimentos para las 
necesidades y gustos particulares de determinados consumidores y poder asi competir con mercados agn'colas 
de otros paises e incluso internos, teniendo que diversificar y especializar su produccion. 



I Regionalizacion agricola de los Estados Unidos y California 

La regionalizacion del sector agricola de los Estados Unidos ha ido 

cambiando paulatinamente de acuerdo al clima imperante en cada region y al tipo 

de produccion agricola en distintas franjas de su territorio. 

Los primeros intentos por regionalizar al sector estaban fundados en 

grandes franjas o cinturones llamados provincias, entre las que destacan: Franja 

de Maiz y Trigo de Invierno, Franja del Algodon, Franja de la Alfalfa y Pastizales, 

Sur pacifico, Norpacifico, Provincia de las Grandes Planicies, Provincia de las 

Montafias Rocallosas y Region del Trigo de Primavera (Imagen 1) (Pillsbuty and 

Florin 1996, 25). 



Mapa 2 
Provincias Agricolas, 1909 

Fuente: Pillsbury and Florin (1996, 25) 

En 1915 se establecio la primera regionalizacion sustentada por un censo 

agricola realizado en 1909. Las regiones se clasificaron en primer lugar por su 

ubicacion, 5 provincias en el oeste y cinco provincias en el este. Tomando en 

consideracion que esta division partia de la premisa de la existencia de dos tipos 

de clima: uno con suficiente cantidad de lluvia y otro con insuficiente cantidad de 

lluvia, que permitieran la produccion de alimentos mediante metodos agricolas 

ordinarios. (Pillsbury and Florin 1996). 

Ya que la produccion estaba limitada a ciertas commodities de gran 

demanda,las franjas mas importantes para 1909 eran las de: algodon, maiz, leche 



y sus derivados, alfalfa y pastizales (Pillsbury and Florin 1996, 26). La 

regionalizacion fue cambiando con la introduccion del riego, lo que permitio tener 

una mayor certeza del logro de la produccion. California quedo inserta en tres 

regiones: Region Norte-Pacifico, en donde predominaban los bosques, la 

produccion de alfalfa y los pastizales. La segunda region era conocida como: 

Region Pacifico-Sur, en donde se generaban productos subtropicales. La tercera 

region era la de irrigacion y pastizales. 



Mapa 3 
Regiones Agricolas, 1925 

Agricuiturai Regions, 1925 

Fuente: Pillsbury and Florin (1996, 26) 

Para 1931 la regionalizacion nacional cambio creandose 14 regiones 
- 

agricolas, entre las que destacan: las regiones de algodon, maiz, trigo, leche y sus 

derivados, vegetales para el mercado, productos subtropicales, irrigacion y 

pastizales. La region en la que se encuentra California no tuvo cambios 

significativos en la nueva regionalizacion, y ademas se agrego a Florida en la 

region de productos subtropicales. 



Desde 1931 no ha habido intentos por crear una regionalizacion nueva y 

los geografos agricolas han establecido nuevas regiones, por ejemplo: se han 

hecho regionalizaciones con datos estadisticos, regiones economicas, areas de de 

produccion especializada, subregiones, etc., en otras palabras, se ha 

regionalizado el sector agricola mas de acuerdo con detalles que a generalidades 

(Imagen 3) (Pillsbury and Florin 1996). 

Mapa 4 
Regiones agricolas de los Estados Unidos en 1969 

Agricultural Regions of the United States 

Fuente: Pillsbury and Florin (1996, 27) 

En esta tesis se toma en cuenta la regionalizacion que proponen Pillsbury 

y Florin (1996) ya que me permite ubicar el movimiento de los jornaleros mixtecos 



en una region de produccion agricola industrial. La justificacion es que esta franja 

ya ha sido estudiada previamente (Besserer 2004, Kearney y Besserer 2006, 

Revilla 2007, Gil 2006) y es por donde se ha dado el movimiento de estos 

trabajadores por estas regiones bajo el seguimiento de temporadas de produccion: 

Phoenix en Arizona, toda la region de los valles: Imperial, San Joaquin, Salinas y 

Sacramento; diferentes lugares de Oregon y el estado de Washington, ademas de 

la region Industrial Agricola del sur de la Florida. 

De acuerdo a la propuesta de Pillsbury y Florin (1996), California se 

encuentra dentro de dos regiones agricolas en los Estados Unidos: La Region 

Pacifico-Industrial y la Region de Ranchos y Oasis. Ya que los lugares en que los 

sujetos de estudio de esta tesis no recurren al mercado de trabajo agricola en 

Arizona, unicamente tomare en cuenta en la Region Pacifico-Industrial (mapa 4). 

Es en esta region en que se encuentra el Valle de San Joaquin, area que fue 

seleccionada para esta investigacion, de la cual ya se ha justificado su 

importancia. 

La region Pacifico-Industrial esta dividida a su vez en dos subregiones: 

Noreste Pacifico y CalifornialArizona Central. Centrare mi estudio en la subregion 

CaliforniaIArizona Central ya que es en esta franja que mi investigacion ha sido 

delimitada (mapa 5). 



Mapa 5 
Region Pacifico-Industrial 

Pacific Industrial 
Pugef Sound am 

Fuente: Pillsbury and Florin (1996. 97) 
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II Historia del mercado de trabajo agricola estadounidense 

Aunque el sector agricola de los Estados Unidos es una industria muy 

prolifica, ha ido perdiendo importancia en relacion con la inversion 

dirigida a negocios en los distintos sectores (Cuadro 1). Aunque el numero de 

granjas ha disminuido, la produccion se ha ido incrementando, asi como la 

concentracion creciente de las tierras. 

En cuanto a la mano de obra, tambien se ha presentado una disminucion 

esto se debe a la introduccion de maquinaria en ciertos tipos de produccion que no 

requiere el cuidado que ofrece la mano humana, entre estos cultivos tenemos 

granos, cereales y semillas; tales como el maiz, el trigo y el algodon. Que si bien 

requieren de una inversion y produccion intensiva, la mano de obra no es 

necesaria, pues se pueden redudir costos introduciendo maquinaria especializada. 



Decada 

los Estados Unidos. 

A pesar del uso de maquinas para reducir la mano de obra, esto no 

1970 
1980 

1997 

resulta ser significativo, historicamente, la mano de obra para el sector agricola, 

particularmente en California, ha sido sobredemandada. Lo que acarrea grandes 

beneficios para los empresarios agricolas, en diversos rubros: pago de los salarios 

Poblacion 
total 

mas bajos en toda la Union Americana.; asi como el levantamiento rapido de las 

Fuente: Elaboracion propia con datos de la pagina electronica del Departamento de Agricultura de 

204,335,000 
227,020,000 
261.423.000 

cosechas, enlatado y distribucion de la produccion a los mercados alimenticios de 

todo el mundo. Estas caracteristicas han ido evolucionando de acuerdo a las 

Numero de 
Agroempresarios 

revoluciones tecnologicas, y biotecnologicas (revolucion verde), apoyadas no 

solamente por el gobierno, sino por las universidades que se especializan en el 

sector agricola y alimentario. Estos elementos siguen presentes en la actualidad 

9,712,000 
6,051.000 

2.987.552 

con grandes posibilidades de cambios que sigan beneficiando a los empresarios 

agricolas en detrimento de los beneficios que pudieran adquirir los jornaleros en el 

corto y mediano plazo. 

de la fueha 
de trabajo 

en el sector 
agricola 

4.60% 
3.40% 

2.60% 

Numero de 
propiedades 

agricolas 

2,780.000 
2,439,510 
2.143.150 

Promedio 
de acres 

Por 
granjero 

Acres 
irrigados 

390 
426 

461 

Sin datos 
50,350,000 

49,404,000 



III La agricultura como ocupacion ideal de la democracia estadounidense 

No profundizare demasiado en la historia del sector agricola de los 

Estados Unidos, ya que ademas de ser demasiado amplia, el centro de mi 

atencion es California. Unicamente se tocaran elementos que considero, influyeron 

para que California lograra conformar su mercado de trabajo con las 

caracteristicas que hoy conocemos y en el cual los trabajadores agricolas 

mixtecos han encontrado un nicho de trabajo en el que se han logrado posicionar 

de manera importante y cada vez mas visible. 

Aunque el desarrollo de lo sectores industrial, de la construccion y de los 

servicios, son actualmente los mas importantes para la economia estadounidense, 

en la decada de 1860, uno de los ideales para el sostenimiento de las familias era 

que fueran autosustentables y exitosos (economicamente hablando), en el sector 

agricola. Prueba de ello fue la proclamacion en el Congreso estadounidense de la 

Homstead Act de 1862, que promovia al sistema agricola familiar como el pilar de 

la democracia en la sociedad rural: "mantengan la yunta en la manos del 

propietario [de esa manera] cada nuevo hogar que sea establecido ... fundara una 

nueva republica dentro de la antigua, lo que agregara un nuevo pilar al edificio del 

estado" (Martin 1998,4). 

El objetivo era que el sector agricola fuera una de las actividades 

economicas primordiales para tener exito economico y democratico, no solo para 

las familias, sino para el pais en su conjunto. Esta idea proviene de mucho tiempo 



atras, durante la fundacion de los Estados Unidos como nacion; Thomas 

Jefferson, uno de los presidentes mas prominentes de ese pais, creia que el 

fortalecimiento de la democracia, dependia directamente de la fortaleza del sector 

agricola, lo cual incluia a familias productoras independientes como una fuerza 

estabilizadora en contra de los conflictos de clase y los cambios economicos 

(Henke 2008, Martin 1998). El imaginario que fundamenta esta idea, no tiene 

unicamente un objetivo de exito economico, ademas, segun Jefferson, 

coadyuvaria para la conformacion de una naci6n que hasta ese momento no habia 

existidoz9, y como veremos en lo que respecta a California, la subsistencia no era 

el fin ultimo de ser agricultor, sino una forma mas de contar con una propiedad 

privada que llevara al exito economico tanto a individuos como a las familias 

campesinas; elementos que son la base fundamental del ideal de progreso y exito 

de los estadounidenses. 

El interes en el avance de la agricultura para una produccion mas alla de 

la subsitencia, era tan real que el gobierno federal otorgo mediante la Ley Mom7 

Land-Grant College de 1862, 30 mil acres de tierra para establecer universidades 

que entrenaran a la poblacion en la agricultura y otro tipo de ocupaciones 

relacionadas a este sector, es asi que se funda la Universidad de California, 

Berkeley en 1868 (Henke 2008, Walker 2004, Philip, 1988). 

29 Es interesante que varios autores tomen estas ideas de Jefferson sobre el ideal de la agricullura en la 
conformacion de la democracia, no es nada raro si consideramos que fue 61 mismo quien escribio el primer 
borrador de la Constitucion de los Estados Unidos. 



De esa manera, el trabajo agricola paso de ser un problema que 

generaba familias pobres, a transformarse en un sector que permitiera convertir a 

los Estados Unidos en un pais autosuficiente en materia alimentaria, sin volverlo 

un instrumento mecanico de la clase capitalista ni tampoco en un instrumento 

autonomo (Weber 1996, 13) es decir que formara parte misma de la sociedad 

estadounidense en su conjunto. 

Sin embargo ese gran ideal, comenzo a transformarse en un problema, ya 

que se creia que los agricultores unicamente se concentraban en el trabajo fisico, 

dejando de lado el conocimiento y la creacion de una agricultura sustentable, por 

lo que se tendria que fundar una ciencia agricola que permitiera ser a los 

agricultores prolificos, no solamente en lo economico, sino en el ambito cientifico y 

del conocimiento (Henke 2008, 23). De esta manera, se crea un acuerdo 

institucional entre los granjeros y el gobierno estadounidense a principios del Siglo 

XX conformando la Cooperative Extension. El objetivo de este instituto, era llevar 

al sector agrfcola a la era industrial, pero California ya habia comenzado decadas 

atras con ese modelo, dejando de lado la idea de Jefferson que promovia una 

agricultura de trabajo duro y pequefios granjeros autosuficientes. Esta institucion 

jugo un papel fundamental durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales, 

tanto para el ala cientifica como para los agricultores, asesorandolos con 

conocimientos cientificos a fin incrementar la produccion, ademas de introducir 

ideas empresariales y el uso de maquinaria especializada. (Jelinek 1982, 65). 



A pesar de que la creacion de centros y universidades fue positiva y 

aceptada por la poblacion, tambien ha habido aspectos negativos con la 

introduccion uso de agentes quimicos como pesticidas y herbicidas, asi como las 

semillas mejoradas y transgenicas. Se ha comprobado que el uso de herbicidas y 

pesticidas influyen de manera negativa en la poblacion que vive en el area en 

donde se usan este tipo de insumos agricolas (Lopez 2002). 

Agroquimicos 

En una reciente investigacion de la Universidad de California, campus Los 

Angeles, se deja ver que la poblacion que ha residido en el Valle de San Joaquin, 

ha desarrollado mal de parkinson y se presume que dicha enfermedad esta 

vinculada al uso del quimico conocido como Ziram, el cual destruye celulas del 

cerebro que provocan dicho padecimiento. La poblacion que tiene mas de 25 anos 

viviendo en el Valle Central, dicen los investigadores, esta propensa tres veces 

mas, a desarrollar mal de parkinson que aquellas que no viven en zonas donde se 

ha usado el fungicida. Entre las poblaciones que usaron este agroquimico y que 

estan ubicadas en el Valle Central estan los condados de Kings, Madera. Fresno, 

Merced y Tulare. (The Fresno Bee). 

Ante las estrictas regulaciones que el gobierno estadounidense ha 

implementado ante el uso de ciertos agroquimicos, las companias han dejado de 

vender estos insumos en los Estados Unidos, pero lo han estado distribuyendo en 



paises como Mexico, en donde pueden ser adquiridos en las tiendas de abarrotes 

sin impedimento alguno (Lopez 2002). 

Ann Lopez (2007) nos muestra una amplia lista de agroquimicos que han 

sido prohibidos en los Estados Unidos, ademas nos explica de que forma el uso 

de semillas transgenicas desarrolladas y producidas en los Estados Unidos y 

distribuidas ahora en Mexico, han comenzado a influir en los genes del maiz 

criollo, que es infectado por el polen del maiz transgenico, desarrollando 

anormalidades que en un futuro podrian acabar con la fertilidad de las semillas 

criollas que no necesitan del uso de fertilizantes quimicos para poder producirse. 

Esto nos lleva ahora a explicar de que manera el ranchero se organiza 

para formar parte de la industria agricola, la produccion no solamente se logra a 

partir de sembrar la tierra y distribuir la cosecha en los restaurantes y 

supermercados, ya que la industria agricola, al formar parte de un sector inmerso 

en las reglas del mercado y el capital, se deben tener ciertas previsiones y 

practicas para poder seguir en el juego, ya que de lo contrario, la competencia los 

absorberA o los desplazara, ya que las reglas de dicho sector en los Estados 

Unidos son muy distintas a la produccion agricola basada en la subsistencia, como 

es en el caso de gran parte de los campesinos mexicanos. 

Esta evolucion de una producci6n de subsistencia a una industrial, tiene 

su explicacion en diversos momentos historicos en los Estados Unidos, entre los 

mas importantes tenemos la Primera y Segunda Guerras Mundiales. 

Acontecimientos que aceleraron una transformacion de la agricultura como medio 



de satisfaccion de la demanda en masa de alimentos en ese pais y otras partes 

del mundo. Me detendre brevemente en estos momentos historicos que deben ser 

analizados para entender porque una reserva de mano de obra como la mixteca. 

esta teniendo una presencia importante en el sector agricola de los Estados 

Unidos, pero en especial en California. 

IV Primera y Segunda Guerra Mundial 

Uno de los momentos historicos que comenzaron a ser fundamentales 

para la integracion de trabajadores mexicanos, aunque no a traves de un acuerdo 

formal, fue la Primera Guerra Mundial. Durante dicho evento los granjeros 

comienzan a experimentar una disminucion de su planta laboral lo cual afectaria 

su nivel de produccion de no contar con la mano de obra requerida. La falta de 

trabajadores dispuestos a laborar en condiciones precarias y muy por debajo a las 

condiciones ofrecidas en las grandes urbes, comenzo a presentarse, debido al 

reclutamiento de la industria belica de trabajadores provenientes de diversas 

partes de los Estados Unidos, quienes prefirieron integrarse a esa industria que al 

sector agricola debido principalmente a los beneficios laborales y mejores salarios 

que les eran ofrecidos (Schwartz 1942). 

Recurriendo a lo que hoy hace el mercado de trabajo agricola, la industria 

belica comenzo a utilizar enganchadores que fueron enviados a los campos 

agricolas de los Estados Unidos a reclutar personas dispuestas a participar en 

este sector, que debido a la coyuntura internacional de la epoca, demandaba una 



alta produccion de armas. Industria que ofrecia salarios y condiciones de trabajo 

mucho .mejores de lo que se pudiera obtener trabajando como agricultor o 

jornalero. Estas dos ofertas comienzan a afectar a la industria agricola en una 

considerable disminucion de trabajadores, que vieron como una mejor opcion de 

vida. 

Harry Schwartz (1942) nos ofrece un panorama general acerca de las 

condiciones de la industria agricola durante la participacion de los Estados Unidos 

en la Primera Guerra Mundial. Este panorama nos arroja datos interesantes, tales 

como la salida de aproximadamente 400 mil trabajadores afroestadounidenses, 

que formaban parte importante de la fuerza de trabajo del sector agricola, 

principalmente de los estados del sur (Texas, Lousiana, Alabama y Missouri); que 

se integraron a la industria belica en Detroit, Nueva York y otros centros 

industriales. 

En 1917 se reclutaron aproximadamente a 82 mil trabajadores para 5 

estados y otros 106 mil para 1918. Ademas se penso en los jovenes de entre 16 y 

21 anos que no estaban obligados a asistir a la guerra a trabajar en el sector, se 

les dio educacion acerca de las labores del campo y para 1917, 150 mil jovenes 

trabajaban en el campo y para 1918 se movilizaron a 250 mil mas. Pero aun asi 

hubo una baja de aproximadamente 650 mil trabajadores agricolas en todo el pais, 

para integrarse a las industrias urbanas (Schwartz 1942, 179). Los granjeros de la 

Bpoca comenzaron a hacer notar su preocupacion al gobierno, por lo que para 

compensar la falta de trabajadores, se promueve el trabajo voluntario de la 



poblaci6n. Pero los productores se quejaban de que este tipo de trabajadores no 

sabian realizar el trabajo, los improvisados campesinos a su vez, se quejaban de 

las largas jornadas de trabajo y los bajos salarios. 

En cuanto a los trabajadores inmigrantes, se suspendieron algunas leyes 

y pago de impuestos para que varios miles de mexicanos y trabajadores de las 

Bahamas se integraran a la fuerza laboral agricola (Schwartz 1942, 187). Es para 

esa epoca cuando Mexico y los Estados Unidos hacen un acuerdo informal, en el 

cual se les permitio a los agroempresarios ir a Mexico a reclutar la mano de obra 

que necesitaban, al ser un acuerdo informal tenia my pocas restricciones. Esto 

trajo aspectos negativos, entre los cuales no se habia considerado lo que iba a 

suceder cuando los estadounidenses que estaban en la guerra regresaran a su 

pais y no pudieran integrarse a la industria agricola y el sector industrial, ya que 

tambien estaban teniendo presencia en este ultimo sector. Como consecuencia, 

los sindicatos comenzaron a protestar por la presencia de mexicanos. Para 

solucionar este problema, Mexico y Estados Unidos crearon un programa para el 

regreso de mexicanos a su pais, pero en su mayoria serian estos trabajadores 

quienes deberian pagar su retorno. Este primer acuerdo informal fue una solucion 

perfecta para los agricultores que para la Segunda Guerra Mundial haria emerger 

el programa bracero. (Henke 2008) 

La participacion de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial 

genera adelantos tecnologicos que beneficiaron a la industria agricola, pero aun 

era necesaria la mano de obra para productos que necesitan ser cosechados 



manualmente, ademas de que se debe considerar que el acceso a las nuevas 

tecnologias de la epoca no era facil. Un dato interesante es que la venta de 

tractores se duplico en 1917, con respecto a 1916 y nuevamente para 1918 se 

volvio a duplicar su compra, con respecto a 1917 (Schwartz 1942, 179), lo cual 

nos habla de la gran necesidad de producir alimentos, no solo para los Estados 

Unidos, si no para el abastecimiento de los soldados estadounidenses y aliados; 

asi como suplir mecanicamente la escasa mano de obra dispuesta a trabajar en 

condiciones precarias y reducirla en aquellos lugares en donde era necesario. 

Previo a la Segunda Guerra Mundial habia una reserva laboral de mas de 

5 millones de trabajadores agricolas, la mitad de ellos con empleo cuando Estados 

Unidos entra a la guerra, cerca de 3 millones 500 mil trabajadores son 

contratados en la industria belica. 

Los productores agricolas nuevamente, solicitaron la ayuda del gobierno 

federal, pero diversos estudios probaron que habia trabajadores suficientes, sin 

embargo los estados pasaron leyes para que sus trabajadores "congelados", es 

decir a aquellos que se les consideraba que trabajaban en pequefias fincas o 

cosechaban productos no necesarios para los tiempos de guerra, no fueran 

llamados a trabajar en las grandes industrias agricolas por una parte debido a los 

bajos salarios, lo cual trajo como consecuencia una mala distribucion de la mano 

de obra agricola. 

Se hizo un tratado con Mexico, el llamado Programa Bracero, para 

importar 5849 trabajadores agricolas para California y Arizona en 1942, para 1943 



se importaron 52 098 trabajadores mas desde Mexico, 4 698 de las Bahamas y 8 

282 de Jamaica. Para 1945 se reporto el ingreso de 44 897 trabajadores mas de 

Mexico, 1 499 de Jamaica, 4 298 de las Bahamas, 932 de Newfoundland y se 

integraron a 115 369 prisioneros de guerra al sector agricola. 

V Historia del mercado de trabajo agricola de California 

Hablar del trabajo que desempenan los trabajadores agricolas sin conocer 

el mercado de trabajo que demanda su mano de obra, nos da una vision limitada 

del porque los jornaleros mixtecos han logrado tener una posicion cada vez mas 

visible. Me parece mucho mas fructifero saber de que manera funciona el mercado 

de trabajo agricola de California, que requiere un alto numero de trabajadores para 

desempenarse en una agricultura intensiva. Una de sus caracteristicas, es la 

etni f ica~ion~~ de su fuerza laboral, que regularmente es vulnerable por carecer de 

papeles de legal estancia en ese pais, analfabetismo, desconocimiento del ingles 

entre otros. 

Esta etnificacion de la mano de obra agricola en California se da a partir 

de la cesion de este estado mexicano a los Estados Unidos. La existencia de 

grandes extensiones de tierras hicieron necesaria la demanda de mano de obra a 

30 Con etnificacion me refiero al sistema de enganchamiento que se realiza tanto en Mtxico como en 
California de un grupo de eabajadores provenientes de un cierto lugar en especifico. 



gran escala. Esta demanda se dio porque el estado fue declarado antiesclavista, 

por lo que el trabajo requerido deberia ser remunerado (Taylor 1968; Martin, 1998) 

Es desde el inicio de la demanda de mano de obra agricola en California, 

que se cree que los trabajadores deben cumplir ciertas caracteristicas raciales 

para poder tener exito en la produccion agricola, por lo que la mano de obra 

requerida por los productores se eligio a partir de estereotipos. La intencion era 

que mano de obra "especializada" en agricultura fuera la que generara el 

desarrollo en el sector. 

En 1847 se penso en que los chinos serian esa mano de obra requerida 

debido a que Asia era reconocida por su exito en el sector. Lo que se buscaba era 

mano de obra barata ya que los trabajadores blancos resultaban una mano de 

obra muy cara para los agroempresarios de las grandes extensiones de tierra para 

uso agricola por lo que, los trabajadores que se necesitaban debian permanecer 

en su trabajo por un largo periodo de tiempo con bajos salarios (Lamar 1970, 23), 

y al parecer los chinos tenian ya fama de recibir bajos salarios por su trabajo 

desde su participacion durante la Fiebre del Oro asi como en la construcci6n de 

vias ferreas en California: "Los Chinos seran a California como los Africanos al 

SU?' (Es decreto de Dios y el hombre no podra detenerlo)" (Taylor 1968, 50). Pero 

los estereotipos iban mas alla de la percepecion de un salario, se buscaban 

condiciones que se pueden calificar como estereotipos culturales, tales como que 

el permanecer "agachados y doblados durante las tareas de la cosecha deben ser 

" Se refiere a la mano de obra esclava que se encontraba en las plantaciones del sur de los Estados Unidos, 



hechas en condiciones climaticas [como las de California] a las cuales solo los 

orientales y los mexicanos estan adaptados" (Martin 1998). Ya desde entonces se 

pensaba en que los mexicanos podrian formar parte de los trabajadores agricolas 

requeridos en California, pero los chinos resultaban ser trabajadores mucho mas 

dociles por lo que tenian mayor preferencia (Fisher 1953). 

James Bryce, un observador britanico de la epoca expuso que la mayoria 

del trabajo agricola era realizado generalmente por la familia estadounidense, que 

era raro que se contratara mano de obra para la epoca de cosecha y que despues 

se despidiera, pero que en el caso de California era diferente ya que existian 

grandes propiedades que presionaban a las granjas pequenas con grandes masas 

de trabajadores que eran despedidos al final de la cosecha (Taylor 1968, 51). Hay 

que agregar que las tareas agricolas relacionadas con familias eran mucho 

menores, comparadas con las condiciones que requerian las tareas de la 

agricultura intensiva en California, que es desde sus inicios una agricultura 

intensiva que requiere de grandes insumos y mano de obra para producir grandes 

cantidades de alimentos hortofruticolas y "que tuvo su comienzo a finales de 1870 

y comienzos de 1880" (Henke 2008,71). 

Se permitio la entrada de chinos para el trabajo agricola y se penso en 

sobreofertar el mercado de trabajo con chinos hasta que los salarios se 

depreciaran a tal grado que ellos mismos evitarian seguir viajando a California 

para integrarse al trabajo agricola (Lamar 1970, 24), pero tambien era su estatus 

migratorio, lo que no les permitia establecer una relacion de largo plazo con los 



agroempresarios (Henke 2008, 71). Parte de la estrategia es que el sector agricola 

californiano no podia depender de trabajadores internos porque eran mas caros 

para los duenos de los campos agricolas, ademas de que "la agricultura de 

California ofrecia trabajo por solo 3 o 4 meses al ano, condiciones que no eran 

adecuadas para las demandas de los trabajadores european (Martin 1998,5). 

Los trabajadores agricolas blancos se quejaban de que los chinos les 

quitaban fuentes de empleo, por lo que en 1882 se aprobo la Ley de Exclusion, 

que prohibia la entrada de mas chinos a Estados Unidos y su deportacion (Lamar 

1970, 26). Esta ley llevo a los granjeros a pensar en otro tipo de trabajadores que 

suplieran a los chinos y que compartieran caracteristicas semejantes y la eleccion 

fue por los japoneses. Es asi que para 1905 los japoneses fueron ampliamente 

contratados en California, pero estos comenzaron a exigir mejores condiciones 

laborales, por lo que los granjeros buscaban nuevamente la inclusion de chinos al 

sector agricola, pues segun los granjeros habian sido la mejor mano de obra que 

habian tenido. Las grandes posesiones de tierras comenzaron a ser mal vista por 

la sociedad estadounidense, por lo que se propuso limitar la propiedad a 160 

acres (65 Hectareas) para evitar el monopolio y la especulacion (Taylor 1968, 51). 

Desde 1909 hasta la Primera Guerra Mundial, hubo un gran numero de 

japoneses en el sector agricola de California, en un estudio realizado por la Labor 

Cornrnission se dio a conocer que los japoneses ocupaban el 82.7% en la mora, 

66.3 % en el betabel, 51.7% en la uva 45.7% en los vegetales y 38.7 en los 

citricos (Lamar 1970, 32). Entre los resultados de vanas investigaciones 



realizadas, la Comision revelo que la formacion de organizaciones de 

agroempresarios influen negativamente en la formacion de sindicatos (Henke 

2008, 75). 

En 1913 la Comisi6n ~ a ~ o l l e t e ~ '  que tenia la tarea de realizar estudios 

sobre la necesidad de mano de obra agricola, apuntaba que no habia peor lugar 

de conflictos empleador-trabajador que California, resultando en huelgas y 

conflictos que tuvieron lugar durante las decadas de 1930 y 1940 (Taylor 1968, 51- 

52). Por un periodo de casi 19 anos, los datos demostraban que la oferta de mano 

de obra excedia a la demanda (Lamar 1970,36). 

La Primera Guerra Mundial creo un sentimiento anti-japones hasta 1924, 

otro factor de este sentimiento fue que los japoneses comenzaron a comprar 

tierras, volviendose empresarios agricolas y comenzaron a competir con los 

granjeros estadounidenses (Lamar 1970, 34), por lo que estos mostraron su 

interes en la mano de obra mexicana, ya que segun las caracteristicas del 

trabajador mexicano era la falta de conciencia y ambicion politica, rara vez se 

casaban con mujeres estadounidenses y no tenian ningun tipo de ambiciones 

Para 1945 Estados Unidos contrataron a mexicanos para las labores 

agricolas, ocupando el 63% del total de la mano de obra agricola en ese pais y 

para abril de ese mismo aAo ya alcanzaban el 90% (Lamar 1970, 37). Los intentos 

de organizacion de los trabajadores resultaban en la separacion de lo grupos de 

32 Esta Comisi6n, fue creada para investigar las violaciones de libertad de expresion y la formacion de 
asambleas durante las huelgas de fmes de la d6cada de 1930 e inicios de la decada de1940. 



trabajadores inmigrantes. Pero la organizacion que fructifico en sus demandas a 

traves de boicots y negociaciones para beneficios colectivos fue la representada 

por los trabajadores de la uva en Delano (Cesar Chavez UFW-AFL CIO). La lucha 

de la UFW se fue debilitando debido a su inmersion en asuntos politicos. 

Las condiciones del trabajo agricola en California han persistido mas de 

un siglo y continuan vigentes: cortos periodos de trabajo por largos periodos de 

desempleo; separacion de la competencia del mercado agricola del mercado 

urbano-industrial, condiciones de vivienda por debajo de lo estipulado; 

contratacion de trabajadores inmigrantes para evitar el incremento en los salarios; 

dependencia en el w e ~ f a r e ~ ~  para los trabajadores documentados en epocas de 

desempleo y exclusion de los trabajadores de programas de beneficios como los 

que tienen otros trabajadores en otro tipo de industrias. 

A pesar de las condiciones del trabajo agricola, la produccion y las 

ganancias se incrementan ano con ano, como lo podemos ver en la Grafica l. De 

1980 a 2005, las cosechas de frutas, vegetales y semillas, han sido las 

predominantes, a pesar de que la extension de las tierras de cultivo han 

disminuido considerablemente en un 19%, al igual que la produccion ganadera. 

El welfare es un programa de ayuda social que beneficia a las personas de bajos recursos con seguros de 
desempleo, seguridad social, alimentos y ayuda en el pago de servicios. 
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Fuente: Palerm (2007). 

Ese crecimiento en la produccion de frutas, verduras ha influido en la 

disminucion de cosechas a campo abierto, pero esto se debe a que la demanda 

en productos hortofruticolas ha ido incrementando su demanda por parte de los 

consumidores, en la Grafica II podemos ver de que manera ha evolucionado este 

crecimiento y decaimiento en el uso de la tierra para ciertos cultivos en donde es 

mas necesaria la mano de obra que el uso de maquinas, ya que muchos 

productos deben cosecharse a mano dependiendo del tipo de producto. 



Grafica 2 
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VI Modelo de produccion agricola en California 

Estado Lugar Ingresos Totales 
Billones de Dolares 

Califomia 

Texas 
lowa 
Nebraska 4 12.0 
Kancas 5 10.3 

Fuente: Califomia Ag~icultuml Resource Dhcfoiy 2007. p.20 

SegSin el Departamento de Alimentos y Agricultura (Department of Food 

and Agriculture), California ha ganado el primer lugar por ingresos en produccion 

agricola (Cuadro 2) (31.4 billones de dolares), obteniendo casi el doble de 

ingresos que Texas (16 billones de dolares), y el doble que lowa (15.1 billones de 

dolares) y Nebraska (12 billones de dolares); y el triple de de ingresos que el 

estado de Kansas (10.3 billones de dolares). 

Lograr estas cifras tiene su fundamento en el modelo de produccion que 

California ha adoptado desde sus inicios: la agricultura capitalista. Modelo que ha 

sido exitoso no s6lo por el clima y el tipo de suelo existentes en el estado, ademas 

han influido una serie de elementos que han permitido un desarrollo muy 

importante en el sector agricola que ha generado ganancias muy grandes (Cuadro 

2) y de los cuales hablare mas adelante. 



La region CaliforniaIArizona Central esta dividida por 4 grandes regiones: 

El Valle Central (Central Valley), Los Valles Costeros (Coastal Valleys), El Desierto 

del Sur (Southem Deserf) y El Rio Salado (Salt River). Las region que 

corresponde a esta investigacion es el Valle Central, en donde se encuentran el 

Valle de San Joaquin. 

El Valle Central esta dividido en tres secciones delimitadas por los rios 

San Joaquin, Sacramento y el Delta donde los dos rios anteriores confluyen para 

llegar a la Bahia de San Francisco. Es de estos dos rios de donde se obtiene el 

agua necesaria para la irrigacion de las tierras de cultivo, especialmente de la 

seccion de San Joaquin, en donde se encuentran 9 de los 10 condados mas ricos 

en produccion agricola de los Estados Unidos y 12 de los 20 con mayores 

ingresos (California Agricultura1 Resource Directory 2007). Ademas, es en esta 

region en donde existe el mayor numero de: corporaciones agricolas, campos 

irrigados y las mas ricas granjas de la Union Americana (Pillsbury and Florin 

1996). 

Los Valles Costeros por su parte, genera la agricultura exotica del estado. 

El Valle de Salinas es conocido como el Salad Bowl del mundo, siendo lider 

productor de lechuga apio, brocoli, y coliflor en los ultimos 40 anos y es el mas 

grande productor de fresa en los Estados Unidos. Por su parte, el Valle de Napa 

es el principal productor de vinos en el estado, ya que es en este lugar donde se 

obtienen las uvas de mejor calidad para producirlo. 



La introduccion de la floricultura es reciente en el Valle de Salinas, 

principalmente en San Francisco, Monterey y Watsonville. Mientras que en la 

region de la Costa Central se especializa en la produccion de brbcoli, esparrago y 

coliflor. Por su parte, San Diego es lider en floricultura, ademas de producir 

aguacate, limon, fresa y naranja. (Pillsbury and Florin 1996, Califomia Agricultura1 

Resource Directory 2007). 

El numero de granjas que operaron en California al final del ano 2006 fue 

de 76,000. El estado cuenta con el 10% de las granjas que tuvieron ganancias por 

500 mil dolares en promedio cada una durante el 2006. El promedio de venta por 

operaciones por granja o rancho en venta de commodities fue de 413 mil dolares 

durante el 2006, lo que representa tres veces mas en ingresos que el promedio 

nacional de los Estados Unidos que es de 114 mil dolares por granja o rancho. En 

ese mismo ano la superficie utilizada para la agricultura fue de 26.1 millones de 

acres, en promedio cada granja en California tiene una extension de 346 acres, la 

cual es menor que el promedio nacional de 446 acres (Califomia Agricultura1 

Resource Directory 2007, 79). 

Las 20 principales commodities alcanzaron un valor estimado en 25 

billones de dolares en 2006. Diez de ellas sobrepasaron el valor de 1 billon de 

dolares. Siendo la leche el producto numero uno, seguido por la uva, flores y 

productos de invernadero (California Agricultural Resource Directory 2007, 19), 

ademas de producir exclusivamente 99 cornrnodities que no se producen en otro 

lugar de los Estados Unidos (Cuadros 3 y 4). 



De acuerdo a los datos presentados en la tabla II, Fresno ha sido el 

condado Iider en produccion agricola en los aRos 2005 y 2006; y segun datos del 

Censo Agricola de los Estados Unidos, este condado ha sido Iider en produccion 

agricola desde 1959, pero desde 1899 siempre ocupo uno de los tres primeros 

lugares en produccion (Walker 2004,43). 

I I l l I I I 
Fuente: Califomia Agricultura/ Resource Directos. 2007. p.20 



California cuenta con los condados agricolas mas productivos en los 

Coiiflor 
Apio 

Achicoria 
Algodon (American Pima) 

Daikon 

Estados Unidos de acuerdo al Censo de Agricultura de 2002. Tiene a 9 de los 10 

condados mas productivos en Estados Unidos, y a 12 de los 20 primeros lugares. 

Caiifornia es el unico productor (99%) de las commodities en negritas 
Fuente: Califomia Agricultura1 Resource Directoty 2007. p.20. 

Col Rizada 
Kiwi 

Kumquats 
Limon 

Lechuga de Cogollo 

14 condados reportaron una produccion con valor de 1.01 billones de dolares. 

Fresno continua siendo el condado lider desde 1959 en produccion agricola 

Pera (Baweii) 
Chicharos, Chinese 

Pimiento 
Persimones (caqul) 
Pigeons and Squabs 

(Walker 2004) con ganancias netas de 4.84 billones de dolares, lo que representa 

procesar) 
Nabos 

Vegetales 
(invernadero) 

Vegetales (Orientales) 
Nuez 

un incremento del 4.4% con respecto al 2005. Por su parte el condado de Tulare, 

en segundo lugar, reportd ganancias de 3.87 billones de dolares, 11.2% menos 

con respecto al 2005. El condado de Monterey ha tenido un incremento en 
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ingresos, reportando 3.49 billones de dolares, posicionandose en el tercer 

condado mas productivo en California (Cuadro 5) (California Agricultura1 Resource 

Directoiy 2007, 19). 

Por otra parte, las temporadas de frutas y vegetales en el estado, esta 

ampliamente diversificada, y gran parte de sus commodities pueden producirse la 

mayor parte del aRo (Cuadro 6) ,  de esta manera sus productos pueden ser 

distribuidos constantemente a las cadenas de supermercados y restaurantes de 

manera continua. Esta condicion no ha permitido a los pequenos rancheros 

introducir su produccion a estas cadenas de consumo, ya que la demanda de 

productos es tan alta, que no es posible ser cubierta por estos. 

- Lugar - / Condado Valor Total Principales Cornmodities 

2005 2006 1 l $1.000 



Asimismo, las grandes firmas agricolas han distribuido sus centros 

productivos llevandolos a otros estados de la Union Americana, MBxico y Africa, lo 

que permite tener un control sobre el precio de la produccion, distribucion y 

colocacion en los puntos de venta. 

De acuerdo a la gran capacidad y temporadas de produccion, California 

aporta el: 99% de alcachofas, 58% de esparragos, 92% de brocoli, 67% de 

zanahorias, 83% de coliflor, 94% de apio, 86% en ajo, 76% de lechuga y 94% de 

tomate procesado a los Estados Unidos (Henke 2008, l), aunque estos son 

algunos ejemplos, ya que el estado es lider en 76 tipos de productos 

en la Union Americana (Walker 2004, 50). 

'' La lista completa aparece en Walker (2004) p. 5 1. 
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Grafica 3 

Fuente Cahfomia Agncultural Resource Dfrectory 2007 p 31 
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Exportaciones a otros paises 

La produccion agricola de California ha encontrado gran demanda en el 

mundo, en especial con sus dos socios comerciales del Tratado del Libre 

Comercio de America del Norte: Canada y Mexico. Es ademas el principal 

exportador de frutas y vegetales a la Uni6n Europea, siendo este su principal 

mercado. Es tambien muy grande la demanda de productos agricolas de paises 

del continente asiatico, y entre sus principales mercados, California tiene a China, 

Japon y Corea del Sur. 

Gracias a los apoyos que el sector agricola de los Estados Unidos goza, 

es que las grandes firmas y organizaciones de productores especializados en un 

tipo de producto, pueden ingresar a otros mercados a nivel internacional, ejemplo 

de ello es el incremento en subsidio que tendra el sector durante 2009. Este apoyo 

consta de 500 mil dolares, 200 mil mas que en el periodo pasado. La duracion del 

apoyo sera por 5 anos, 2 anos mas que el anterior y se otorga a organizaciones de 

productores para negociar la introduccion de productos, es decir poder lidiar con 

las "barreras tecnicasn que estipula cada pais para la importaci6n de commodities 

agricolas. 

Durante 2007, 14 organizaciones recibieron apoyo, de las cuals 7 son de 

California. Una de las organizaciones: La comision de manzana de California, 

recibio 41,578 dolares para apoyo tecnico en la exportacion de su producto a 

Taiwan; mientras que la organizacion de uva de Fresno, recibio 159,000 dolares 

para negociar las regulaciones de productos con semilla que ha impuesto Mexico 



(The Fresno Bee). Entre los beneficios, dice el periodico local de Fresno, es que 

se espera que se incrementen las exportaciones de manzana en 100 mil cajas. En 

el caso de la uva, para 2008, el sector ha tenido ganancias de 3.6 millones de 

dolares gracias a este tipo de apoyos economicos otorgados por el gobierno 

estadounidense con el objetivo de alentar a los productores a ingresar a nuevos 

mercados en otros paises. 

A continuacion se presentan las principales cifras por exportaciones de 

California a los 5 principales mercados en los que es el principal distribuidor de 

productos agricolas. 

Canada 

Canada representa el Mercado mas grande para las exportaciones de 

California y los Estados Unidos. En 2006, California exporto casi 1.9 billones de 

dolares en productos agricolas a ese pais, lo cual representa un estimado del 19% 

del total de exportaciones de California. Entre los 5 productos con mas 

exportaciones hacia Canada se encuentran: lechuga, fresa, tomate procesado, 

uvas para mesa y vino. El total de de las exportaciones de 2006 de los Estados 

Unidos a Canada se incrementaron en un 10% aproximadamente con respecto a 

2005, mientras que las exportaciones de California se incrementaron 7% (Grafica 

4). 



Grafica 4 
Valor total de exportaciones de California a Canadd 

2002-2006 

Japon 

Japon permanece como uno de los principales destinos de los productos 

agricolas de California, lo cual representa un estimado del 9% del total de 

exportaciones, estas se han incrementado en 6% desde 2002 y es el mercado de 

las 5 commodities mAs producidas en California. Japon es el tercer destino de 

exportaciones de Estados Unidos y el segundo de California (Grafica 5). 

Grafica S 
Valor total de exportaciones de California a Japon 

2002-2006 



ChinalHong Kong 

Las exportaciones agricolas a ChinalHong Kong se han incrementado en 

77% desde 2002, haciendolo el Mercado mas creciente de California. El algodon 

es el producto mas exportado, representando 35% del total de las exportaciones 

agricolas. China es el pais que importa dos de las principales commodities de 

California (algodon, carne y sus derivados), representando el 25% del total de 

exportaciones de esos productos. China es el mercado de exportaciones mas 

fuerte para las exportaciones de California (Grafica 6). 

Grdfica 6 
Valor total de exportaciones de California a ChinalHong Kong 

2002-2006 

Mexico 

Las exportaciones de productos agricolas de California hacia Mexico se 

han duplicado desde 2002, posicionando a Mexico como uno de los mercados que 

han crecido mas rapido. La leche y sus derivados son las principales 

exportaciones, representando el 35% del total. Ademas, las exportaciones a 



Mexico representan el 5% del total de exportaciones de productos agricolas de 

California y es el principal destino de productos lacteos, algodon y sus derivados. 

Es el quinto destino mas grande para los productos de California y el segundo 

destino mas importante para los productos agricolas de los Estados Unidos 

(Grafica 7). 

Grafica 7 
Valor total de exportaciones de California a Mexico 

2002-2006 

Corea del Sur 

Corea del Sur es el sexto destino para las exportaciones de California, 

representando menos del 5% del total de productos. Los citricos son la principal 

produccion exportada a ese pais y esta valuada en 63 millones de dolares, lo que 

representa el 17% del total de citricos exportados por California. Las 

exportaciones a Corea se incrementaron en un 13% desde el 2002 (Grafica 8). 



Gr4fiea S 
Valor total de exportaciones de California a Corea del Sur 

2002-2006 

IV La Industria Agricola 

Fhbricas en el campo (McWilliarns 2000), Agricultura Industrial, 

(Goodman, Sorj y Wilkinson 1987, FitzSimmons 1986), Agricultura Corporativa 

(Goldschmidt 1947), Manufactura de Oro Verde (Friedland 1984), Agnbusiness y 

capitalismo agrario (Walker 2004), son algunos de los adjetivos que se le ha dado 

al sector agricola en California, para cualificar la magnitud de su modelo de 

produccion. Esta variedad de adjetivos nos indican, ademhs, que el sector agricola 

en los Estados Unidos no es homogeneo (FitzSimmons 1986, Walker, 2004, Fix, 

Martin y Taylor, 1995, Henke, 2008), pues responde a diversos intereses de 

ordenes economico, politico y socio-cultural, geografico, biologico, etc. de acuerdo 

a la ubicacion y el tipo de produccion de cada cadena de grupo de productos. 



Para el caso que me interesa, puedo agregar que son dos tipos de 

modelo de produccion los mas importantes en California, el modelo de produccion 

organico y el modelo de produccion industrial, ambos relacionados de manera 

opuesta por la forma de producir y al mercado al que van dirigidos. En este 

apartado me enfocare a explicar de que manera California ha alcanzado las cifras 

anteriormente expuestas, ya que no solamente la participacion de rancheros, 

trabajadores, mercados e intermediarios son quienes han formado este complejo 

productivo agricola. 

Ahora explicare cual es el papel que por un lado, juegan las instituciones 

del gobierno estadounidense y por otro lado la importancia que tiene la adecuada 

implementacion de normas y conocimientos del ranchero en la agricultura 

industrial de California. 

Otra caracteristica es que el manejo de las granjas se ha vuelto una tarea 

especializada, en la que ya no es unicamente el ranchero quien la administra, 

pues necesita de personal que este capacitado en diversas areas para obtener el 

mayor beneficio: administradores; tecnicos en quimica y biologia para la aplicacion 

de herbicidas y pesticidas asi como el manejo genetico de las plantas; contratistas 

que se encargan de conseguir la mano de obra adecuada para el trabajo directo 

en la granja; economistas que aconsejan al ranchero en que tiempo debe sacar la 

produccion al mercado o bien que produccion debe quedarse en congeladores 

para venderla cuando los precios sean mas atractivos para la venta; mayordomos 

o capataces que esten al cuidado del trabajo realizado por los trabajadores, 



lobbistas que se encarguen de negociar leyes que beneficien a los rancheros, 

contactos directos con departamentos de estudios agricolas en las universidades 

mas prestigiadas, etc. 

A este tipo de analisis sobre el papel que juegan las instituciones, 

relaciones sociales, economicas y politicas en la agricultura se le conoce como "la 

nueva geografia industrial" que en palabras de FitzSimmons: 

'representa una conceptualizacion teorica. enfocada mas allA de los 

temas previos de la geografia economica. En lugar de tratar temas 

abstractos de modelos de localizacion que asumen una continuidad de 

los componentes economicos de una empresa, la fuerza de trabajo, el 

ambiente de los negocios o el producto en si, la nueva geografia 

industrial examina las prActicas. instituciones y las relaciones sociales de 

la actividad economica como una formaci6n social compleja en tiempo y 

espacio". (FitzSimmons 1986, 334) 

Han sido principalmente los gebgrafos quienes se han preocupado por 

analizar el sector agricola, desde este complejo de relaciones que describe la 

autora en su propuesta de la nueva geografia industrial. El enfoque de estos 

estudios se ha centrado entre otras cosas en el analisis de subsectores 

especializados que se organizan por grupos de commodifies o productos 

hortofruticolas; poniendo en claro que la agricultura actual en California, no es 

unicamente una competencia entre firmas, sino que se ha creado una complejidad 

mayor al integrarse tres tipos de actores en el proceso de produccion industrial 

agricola: productores, procesadores y distribuidores. 



De acuerdo a informacion recabada en mi trabajo de campo,   ario^^ ha 

sido participe en este grupo de actores de los cuales habla FitzSimons; durante su 

estadia en Oxnard, Mario logro rentar una propiedad que contaba con varios acres 

cultivables, los cuales aprovecho para sembrar fresa, cilantro, cebolla y rAbano. 

Cuando se llegaba la temporada de cosecha, los distribuidores se presentaban en 

su casa para comprar completa su produccion para colocarla en los mercados de 

Los Angeles (entrevista con Mario). Este testimonio contradice lo que FitzSimmons 

ha encontrado para el Valle de Salinas en el que 

"la concentracion del control [sobre la produccion, empaque y 

distribucion] ha integrado a las granjas en la economia mundial y ha 

desplazado a los sistemas de produccion locales, en consecuencia, los 

productores pequeiios son mas vulnerables a las perturbaciones 

nacionales e internacionales en relacion a las tasas de interbs, 

condiciones de comercio exterior, y el precio de los insumos". 

(FitzSimmons 1986, 335). 

Esto no quiere decir que FitzSimmons este equivocada, por el contrario, 

nos muestra la amplia diferencia que existe en el sector agricola de California. Ya 

que en Oxnard existe una gran demanda de verduras y fresa, las cuales segun 

testimonio de Mario se dan durante todo el ano por medio del uso de tecnologia 

genetica y de injertos, los cuales pueden dar una vasta produccion durante tres 

" Si incluyo los testimonios de Mario al respecto de lo que teoricamente hace mencion FitzSimmons, es por 
la experiencia que este trabajador agricola ha tenido en diferentes puestos de trabajo dentro de la agricultura 
en Oxnard, Oregon y Fresno. Mario ha sido cortador de verdura, tractorista, mayordomo y productor en 
diversos tiempos y que ahora se desempeila nuevamente como jornalero y tractorista en Fresno. 
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anos para despues ser sustituidos por nuevas plantas o injertos. Pero hay tambibn 

que tomar en cuenta la experiencia que tienen ciertos trabajadores agricolas que 

han logrado insertarse en los diferentes niveles del mercado de trabajo, este es el 

caso de Mario, que ha ido desde jornalero hasta ser mayordomo, pero que por 

circunstancias que veremos en ultimo capitulo ha tenido que regresar a trabajar 

como jornalero y en algunas ocasiones como tractorista, pero esta vez en Fresno. 

FitzSimmons se refiere al valle de Salinas, que es popularmente como el Salad 

Bowl, que es un area agricola con caracteristicas distintas a las de Fesno y 

Oxnard. 

Es cierto lo que la autora senala en relacion a la integracion de la 

agricultura a los mercados globales y su influencia negativa en los pequeiios 

productores, pues su produccion debe ser vendida de acuerdo a un precio 

promedio y con una calidad acorde a la demanda de las grandes cadenas de 

supermercados, restaurantes y consumidores. En el caso de la agricultura 

organica, la calidad del producto no exige estos estandares ya que es bien sabido 

en los Estados Unidos que este tipo de produccion no utiliza herbicidas, pesticidas 

ni estan manipulados geneticamente y lo que busca el consumidor es un producto 

libre de agentes toxicos, que en el caso de la agricultura industrial, utiliza para 

maximizar su produccion y los elementos antes mencionadoc. 

El desarrollo de la industria agricola norteamericana ha consolidado la 

participacion de varios actores, para poder colocar la produccion al consumidor, 

entre estos tenemos a los distribuidores, cuyo papel dice FitzSimmons ha sido 



fundamental, pues ellos pueden controlar el proceso de produccion casi por 

completo, especificando en los contratos a futuro las decisiones del tipo de 

produccion que anteriormente eran tomadas por el productor o granjero. Los 

distribuidores que proveian de la mano de obra como parte del contrato ganaron el 

derecho de decidir si cosechaban o abandonaban las plantaciones del cliente. La 

integracion vertical agricola del Valle de Salinas estaba estimulada interna y 

externamente. 

De esta manera, el incremento en la produccion estaba sostenido por las 

mejoras nacionales en el estandar de vida por lo que se tuvo un mayor acceso a la 

compra de vegetales. Las relaciones de mercadeo eran importantes durante este 

proceso, los grandes distribuidores tenian mayores ventajas al colocar los 

productos frescos en un mercado de bienes estratificado y segmentado. La rapida 

consolidacion de la colocacion de alimentos en un numero pequeno de 

supermercados permitio a los rancheros tener la seguridad en contratos a largo 

plazo, con grandes volumenes y a su vez fue benefico para los supermercados al 

asegurar el abastecimiento y la calidad de los productos al asegurar a los 

distribuidores una posicion central en el mercado. (FitzSimmons 1986, 347) 

Las grandes firmas agricolas y los distribuidores redefinieron el proceso 

de produccion, compitiendo con productos de alta calidad as! como la produccion 

de altos volumenes por acre. Con un autofinanciamiento interno asi como una 

conexion directa con los mercados de capital a nivel nacional e internacional, las 

grandes firmas productoras desarrollaron bodegas refrigerantes y de 



almacenamiento para mantener la calidad de los productos perecederos y 

protegerse de las fluctuaciones temporales de los bajos precios de los productos. 

Ahora bien no podemos evitar en el debate de la forma de produccion, ya 

que a diferencia de la industria, la agricultura esta muy regulada por el medio 

ambiente, el cual si bien no esta totalmente dominado por la tecnologia, si se ha 

logrado tener avances muy importantes en la cantidad y calidad de la produccion. 

En el primer capitulo, haciendo referencia al trabajo realizado por Pedreilo (1998- 

1999), se habla de una taylorizacion del proceso de trabajo, pero me parece que 

debemos ir mas alla de lo que el taylorismo nos ofrece como una manera de 

explicar la produccion industrial. En la agricultura ha sido parte fundamental el 

manejo genetico de los productos para salvar el limite que impone el medio 

ambiente. Este manejo genetico ha permitido tener altos niveles de produccion, 

asi como un estandar en la calidad, tamaiio, color de los productos hortofruticolas. 



VI1 Ciclos, administracion, insumos y costos de la agricultura industrial 
californiana 

El celebre libro de Carey McWilliams, Factones N, the Field, nos ofrece 

una descripcion muy amplia del sector agricola de California desde inicios del siglo 

XX hasta finales de la decada de los treinta. McWilliams ya daba cuenta de la 

magnitud industrial en que se producian ciertos commodities en gran parte de 

Califomia. 

Richard Walker (2004), explica de manera minuciosa de como el 

Agroempresario llega a ser el agente anonimo, de quien los trabajadores solo 

conocen por referencias del mayordomo, esto se debe a que el papel del 

Ranchero no esta desempenado generalmente en el propio campo, aunque 

existen muchas excepciones, sino en la administracion general del negocio de la 

agricultura, en el cual tienen presencia actores especializados en determinadas 

tareas como se explican a continuacion: 

El primer punto a considerar por el ranchero es la eleccion del producto 

agricola que quiere producir, es decir en que especialidad quiere participar dentro 

del mercado, de acuerdo a la demanda y los precios que se ofrecen; de esta 

manera invertira de acuerdo a las ganancias que puede generar determinado 

producto, ya sea entrando a nuevos mercados o mejorando la calidad y cantidad 

de la cosecha. 



La segunda estrategia, nos dice Walker, es la forma de adquisicion de la 

tierra. El ranchero tiene la opcion de comprar o rentar, esto dependera del capital 

disponible y de la calidad de la tierra, ya que de acuerdo a la ubicacion y el tipo de 

tierra a sembrar se podra producir determinada commodities, la cual de acuerdo a 

las ganancias obtenidas en periodos anteriores, podria o no continuarla 

produciendo. Algunas grandes f i nas  que cuentan con el capital necesario para 

invertir han diversificado su produccion fuera de California, tales son los casos de 

"Gallo, Bud Antle y Bruce Church que han adquirido tierras en Oregon, Arizona y 

MBxico, con dos objetivos: el primero es lograr una mejor diversificacion de 

productos en tierras de distintas calidades que sean capaces de producir por 

temporadas mas largas, lo que permitira como segundo objetivo una estabilizacion 

del mercado, distribuyendo constantemente la produccion a los supermercados y 

restaurantes logrando posicionarse sin perder ese mercado por falta de productos" 

(Walker 2004,94). 

La tercera estrategia es la de la planeacion del ciclo de produccion: 

siembra, limpia y cosecha. Este ciclo debe planearse paso por paso y esta 

centrado en el tiempo, la condicion del producto, el clima, la disponibilidad de la 

mano de obra, y los mercados. Es aqui en donde entran otros especialistas que 

recomendaran que tipo de fertilizantes, herbicidas, pesticidas y semillas deban 

usarse. ademas de la cantidad y densidad de producto que debe plantarse. 

Asimismo debe contar con una gran reserva de mano de obra que este disponible 

para desempenar tareas durante todos y cada uno de los ciclos que necesitan de 



los conocimientos de los jornaleros para determinadas tareas tales como la limpia 

del campo, reconocer ciertos tipos de plagas que esten afectando las plantas, 

recortar guias de arboles y vitias, limpieza de basura organica e inorganica que 

puedan influir en la calidad y cantidad de la cosecha, etc. 

El cuarto paso a considerar es la administracion economica del capital a 

invertir y el ya invertido. Se deben tener una contabilidad financiera muy bien 

llevada, que comienza con un registro simple de los insumos y consumos que se 

tienen para la produccion y que se van volviendo cada vez mas complicados con 

el cumplimiento de cada ciclo de la produccion. Entre las inversiones y gastos a 

considerar se debe tener control sobre el pago de hipotecas a los bancos que 

dieron prestamos para la compra de semillas, renta de tierras, pagos de corto y 

largo plazo de maquinaria. No queda fuera de la contabilidad financiera el generar 

contratos con las plantas procesadoras y otros compradores para comenzar a 

negociar los precios que tendran los productos a colocar, pues de esta manera se 

buscaran los mejores mercados para colocar la produccion. 

Otras inversiones a considerar y que son de suma importancia es lo 

relacionado con la polinizacion, fertilizacion, uso de maquinaria mangueras de 

irrigacion, estas inversiones se planean no solamente con las recomendaciones de 

especialistas en agricultura, sino que tambien la asesoria de especialistas en 

negocios y el uso de software especializado en planear las posibles ganancias y 

perdidas que se generan a los largo del ciclo (Walker 2004, 96). 



Este tipo de asesorias contratadas por los rancheros se conoce como 

business s e r ~ i c e s ~ ~ ,  que segun Walker son parte misma del proceso de 

produccion agricola, en el que los especialistas han proliferado en cada parte del 

ciclo agricola por razones de eficiencia, estos especialistas son conocidos como 

contratistas que actuan como consultores que dan una evaluacion tecnica 

sofisticada. En suma se puede tomar en consideracion la declaracion hecha por el 

Southem Pacific Railroad a principios del siglo XX: "Los paises irrigados no son 

lugar para el campesino pobre. El (campesino) debe tener la voluntad de 

aprender, debe trabajar duro y debe tener capital" (Walker 2004, 79). Sin esas 

condiciones, ser agricultor en California es un hecho casi imposible, ya que la 

agricultura en este estado no es de subsistencia sino que tiene un proposito 

comercial, que esta muy lejos de ser alcanzado por campesinos o jornaleros que 

solo cuentan con sus manos para ser parte del proceso agricola, pero no ser parte 

de los beneficios que este y la industria generan para SI mismos. 

Prefiero no utilizar una traduccion con el objetivo de no descontextualizar el significado. 
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Vlll Integracion vertical VS Economia de escala y gama 

La organizacion arriba descrita ha generado dos posiciones en los 

estudios de la agricultura industrial, que s e g h  sus principales estudiosos se han 

ido conformando conforme la industria agricola californiana ha ido avanzando. 

FitzSimmons (1986), llama a este tipo de organizacion: integracibn vertical, que se 

refiere a una consolidacion del proceso de produccion bajo el control de las firmas 

(FitzSimmons 1986, 345). Es decir, es gracias a la integracion de firmas 

encargadas para cada proceso del ciclo de produccion y distribucion, que la 

agricultura californiana ha logrado posicionarse en lo que hoy es. Para la autora es 

lo estructural y no lo subjetivo lo que permite el logro de la industria agricola; en 

esta estructura son las grandes firmas, distribuidores, los mercados, contratistas y 

subcontratistas quienes eligen que, como, cuando y en que cantidades se debe 

producir, desplazando a los pequenos productores quienes al no contar con el 

capital suficiente para producir en gran escala tienen que salir del mercado 

productivo o integrarse como subcontratistas de las grandes firmas. 

Por otro lado Richard Walker prefiere llamar a ese tipo de organizacion 

economia de escala y de gama, ambas relacionadas con el proceso de 

diversificacion de la produccion para participar en distintos mercados a traves del 

mismo proceso de produccion agricola. Como lo demuestra mi trabajo de campo, 

un ranchero no solamente invertira en la produccion de uva, pues como se puede 

ver en el Valle, las commodities que utilizan un mismo tipo de suelo pueden ser 



producidas por una misma firma en la misma area, pero combinados con otro tipo 

de productos, llegando a lo que se conoce como diversificacion de la produccion. 

Durante mi trabajo de observacion participante pude notar que los campos 

de uva estan junto a los campos de almendra, granada, cereza, etc. Esto permite 

qu d un mismo ranchero pueda participar en distintos mercados del sector tales 

como el envasamiento de conservas, frutas y legumbres procesadas, productos 

frescos para restaurantes y supermercados etc. 

Esta diversificacion permitira que los riesgos de obtener un precio menor 

en un solo producto sean menores, pues se puede ganar con otro producto y 

compensar las perdidas que pueda generar uno de ellos. De esta manera no 

solamente lo estructural, como en el caso de la integracion vertical propuesta por 

FitzSimmons, sino que la subjetividad del Ranchero y sus asesores permiten que 

las decisiones tomadas se lleven a la practica considerando los riesgos y 

beneficios de participar en determinados mercados (Weber 1996, Walker 2004). 

Actualmente este es el caso de los productores de remolacha. a quienes 

el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, les ha otorgado 73 mil 

dolares, para investigar si convertir el azucar de ese producto en etanol u otra 

alternativa energetica es rentable. A pesar de que el betabel dulce es un producto 

que ya no es producido en Fresno, se busca volver a introducirlo, siempre que se 

puedan obtener ganancias de este (The Fresno Bee). 



IX Composicion de la fuerza de trabajo en el sector agricola de California 

La presente seccion es un analisis comparativo de dos encuestas 

realizadas en el sector agricola de California. La importancia de este analisis 

reside en que nos muestra de que manera ha evolucionado el mercado de trabajo 

agricola de California en un periodo de 13 anos. 

El primer trabajo realizado a partir del National Agricultura1 Workers 

Survey (NAWS) para California, fue realizada entre los anos 1990 y 1991. La 

encuesta fue realizada en toda la Union Americana por encargo del Departamento 

de Trabajo de los Estados Unidos, buscaba conocer de que manera estaba 

integrada la mano de obra agricola despues de la aprobacion de la ley Simpson- 

Rodino: lmmigration Reform and Control Act of 1986 (IRCA), ademas de 

diagnosticar si se podria presentar una reduccion de la trabajadores se pretendia 

saber en que condiciones vivian los trabajadores agricolas. Esta primera encuesta 

se realizo en 9 condados: Fresno, Kern, King, Imperial, Monterrey, Sonoma, 

Tulare, Riverside y Yolo. Se encuesto a un total de 1844 trabajadores en estos 9 

condados. 

La segunda encuesta del NAWS, fue realizada entre los anos 2003 y 

2004, para California dio como resultado un trabajo llamado: The California Farm 

Labor Force. Overview and Trends from the Nacional Agricultura1 Workers Survey. 

Se pretendio dar un seguimiento a la encuesta mencionada anteriormente 

anteriormente. En esta segunda encuesta se entrevisto a los trabajadores en 13 



condados: Glenn, Colusa, Sonoma, Stanislauss, Madera, Monterrey, Fresno, 

Tulare, San Luis Obispo, Ventura, Orange, Kern y Riverside y se entrevistaron a 

2344 trabajadores en esos 13 condados de California. 

El objetivo fue el de actualizar los datos de la encuesta anterior para saber 

como habia variado la composicion de la mano de obra agricola, ademas se 

integraron nuevas preguntas para obtener datos acerca de los porcentajes de 

mano de obra indocumentada que estaba integrada al trabajo agricola. 



Encuestas de 2003-2004 y 1990-19913' 

Variable 

Trabajadores agriwlas de Califomia en porcentaje total de los trabajadores 
agriwlas de los Estados Unidos 

encuesta 
2003-2004 

36% 

Trabajadores agrlwlas empleados en F ~ t a s .  Vegetales y Hoticunura en 
porcentaje total de los trabajadores agricolas en Estados Unidos 

37 La Elaboracion de las tablas es propia, se tomo como base el resultado de la encuesta The 
Califomia Farm Labor Force. Overview and Trends from the Nacional Agricultura1 Workers y se 
integraron a esta base los resultados de la Findings from the Nacional Agricultura1 Workers Survey, 
cuando no existian datos comparables se utilizo el simbolo: '. 

encuesta 
1990-1991 

I I .  

44% 

Produccibn a Campo Abierto 

Frutas y Semillas 

Horticuiiura 

Vegetales 

Otros 

5% 

46% 

8% 

40% 

1 % 

6% 

56% 

7% 

30% 

1% 



La fuerza de trabajo del mercado de trabajo agricola de California, utiliza 

mas de la tercera parte del total de los trabajadores agricolas de los Estados 

Unidos, lo cual nos da cuenta de la importancia que tiene este estado en el sector, 

principalmente en el area de produccion hortofruticola. Este sector de produccion 

ha cobrado importancia significativamente en las ultimas decadas debido 

principalmente, como habiamos mencionado anteriormente, al incremento en el 

consumo de productos organicos y la demanda de productos para las grandes 

cadenas distribuidoras de alimentos, restaurantes y la exportacion. 

En relacion a la contratacion de los trabajadores se evidencia el 

incremento de la contratacion por medio indirecto, los contratistas ya representan 

el 37% de los trabajadores en el sector agricola para 2003 a diferencia del 31% 

que integraban para 1990. Esto trae como consecuencia una baja en los salarios 

de los trabajadores por las comisiones que debe pagar el dueRo del campo 

agricola a los contratistas. Evidentemente se trata de captar a trabajadores con 

experiencia en el campo y esta dirigida principalmente al trabajo de preparar la 

tierra y sembrarla, 21% en 2003 a diferencia del 11% en 1990. 



Ninguno 71 % . 
1 28% 

Variable 

El otm trabajador es la esposa 98% 

encuesta 
2003-2004 

Es de particular importancia notar que 71% de los trabajadores agricolas 

no trabajan con miembros de la familia nuclear. Pero esto no implica que no se 

trabaje junto con miembros de la familia extensa, como es en el caso de los 

indigenas mixtecos, que incluyen dentro de su cuadrilla a sus esposas, hermanos 

y primos. En el caso de los datos de la encuesta nos dice que solamente un 28% 

de los trabajadores son mujeres, que en la mayor parte de los casos son las 

esposas del entrevistado. Esto nos hace notar la gran masculinizacion del trabajo 

agricola, las causas tienen que ver con decisiones de los contratistas, los duenos 

del campo e incluso con los miembros de las cuadrillas. En el siguiente capitulo se 

hablara con precision porque se dan este tipo de decisiones. 

Se deduce del Cuadro III que las cifras nos muestran que la familia 

completa ha dejado de participar en la agricultura de jornal, una diferencia muy 

grande con el trabajo agricola de subsistencia que requiere del mayor numero de 

miembros posible. Desafortunadamente la encuesta no pregunta en que otro 

sector se ha trabajado o se tiene experiencia, por lo que solo podemos suponer 

encuesta 
1990-1991 

El d m  trabajador eslson niiios 1 % 

El otro trabajador es la esposa y los ninos 1 % 



que las mujeres se concentran en las tareas del hogar o trabajan en otro sector 

fuera de la agricultura, mientras que las hijas y los hijos que no representan un 

porcentaje significativo en el trabajo agricola (T%) ya que pudieran ser estudiantes 

o bien no cumplen con la edad requerida para trabajar. 

Variable 

Es dueiio de un carro o camioneta 

Forma de transportarse al trabajo 

1 Ninguno 1 4do/n 1 '  1 

Ano de la 
encuesta 
2003-2004 

51% 

Maneja Carro 

Viaja con otros 

Transporte Publico 

Transporle del trabajo - 
'Raaeri - 
Otros 

Ano de la 
encuesta 
1990-1991 

43% 

Pago semanal para viajar al trabajo (en dolares americanos) 

Menos de $10 1 5% 1 .  

Camina 1 2% 1 2% 

39% 

Paao Dor el viaie 

28% 

0% 

4% 

27% 

1 % 

- 1 
. . .. 

1 

39% 

47% 

10% 

2% 

Una cuota 49% 

Solo Gasolina 1 38% 1 



Una parte importante dentro del trabajo en la agricultura, es como se llega 

al trabajo, se ha visto un incremento en la compra de carros por parte de los 

trabajadores para transportarse al trabajo segun nos muestran los datos, en 2003 

hubo un incremento del 8%, con respecto a 1990, de trabajadores que ya poseian 

su propio carro. Es mediante los viajes en que las redes sociales y el acceso al 

mercado de trabajo se fortalece, sin embargo, segun los datos de ambas 

encuestas nos podemos dar cuenta de que se ha reducido el viaje con otras 

personas y ya se hace mencion de la presencia de "raiteros" que transportan a 

mAs de una cuarta parte de la mano de obra (27%), son estos "raiteros" quienes 

tambien han comenzado a surtir de mano de obra a los duefios de campos 

agricolas. 

En relacion al costo de los viajes podemos decir que es un gasto 

significativo, pues casi la mitad de los trabajadores paga en promedio 5 dolares 

por dia por viaje redondo lo que arroja un gasto de 120 dolares al mes, si 

consideramos 6 dias laborales a la semana. Aunque la adquisicion de un carro es 

relativamente sencillo y barato el problema reside en que aquellos jornaleros que 

no cuentan con documentos no pueden solicitar una licencia de manejo, sin este 

documento se arriesgan a que el vehiculo sea decomisado y a que se les imponga 

una multa. 



En cuanto a la composicion de trabajadores por pais de procedencia, ha 

Variable 

habido un incremento en el caso de mexicanos, que aunque siempre ha sido la 

mano de obra mas significativa desde el Programa Bracero, ha ido desplazando a 

encuesta 
2003-2004 

la mano de obra estadounidense, asiatica y sudamericana. Afortunadamente en la 

encuesta 
1990-1991 

encuesta realizada en 2003 ya se clarifica de que estado de MBxico proceden los 

trabajadores y es realmente interesante notar que los estados expulsores de 

migrantes tradicionales (Michoacan, y Jalisco) siguen enviando trabajadores al 

sector agricola. Muy importante es para lo que a esta investigacion respecta, 

notar que Oaxaca comienza a ser notada en cuanto a su composicion dentro del 

sector agricola californiano. 



- . . . . . - . . .. . . - - . -. . . . . . . . . - . -. - - - . . - . . . . . - . . - . - . . . . . -. . . . 
Ano de la Ano de la 

1 lndigena 

Variable 

Solo se 1 20% 1 menciono su 1 
Numero de anos en Estados Unidos 

Numero De Anos en Estados Unidos. 1 11.1 1 10 

Latino I 99% I 91 ?'o 

encuesta 
2003-2004 

encuesta 
1990-1991 

2 anos o menos 

3-5 anos 

22% 

15+ anos 

12% 

20% 

- 

9% 

6-9 anos 

Llegadas recientes 

32% 

Edad 

Mexicano 

lndioena 

32% 

Recien Llegado (. Menos de 2 Anos en Estados Unidos) 

Estatus migratorios 

12% 

18% 

24. 

100% 

38% 

Ciudadano Estadounidense 

Autorizacion de trabajo 

No Autorizado 

Recien Lleoado v No Autorizado 

Para la encuesta de 1990 solo se comenzaba a mencionar la presencia 

de trabajadores agricolas indigenas, para la encuesta de 2003 podemos notar que 

ya una quinta parte (20%) de la composicion de la mano de obra agricola es 

indigena, de esta e 10% proviene del estado de Oaxaca. Aun se puede dar cuenta 

de que mas de la mitad de trabajadores no tienen autorizacion para trabajar 

26% 

. . 

lndigena y no Autorizado 

10% 

1 % 

57% 

99% 

10% 

.-," 

9% . 
85% 

As% 
Green Card 

. 
Tipo de empleo 

33% 

75% 
" 

Anual 

Temporal 

No Sabe 

20% 

61% 

19% 



(57%), del cual el 85% es mano de obra indigena y que comparativamente se ha 

dado un aumento. Es importante pues, comenzar a tomar en cuenta el papel de la 

mano de obra indigena en el mercado de trabajo agricola de California, pues como 

podemos darnos cuenta es la mano de obra mas vulnerable al ser al mismo 

tiempo, rechazados en su pais de origen y por su condicion de ilegalidad en los 

Estados Unidos, ademas de la temporalidad de su trabajo. 



Variable 

Mujeres que viven con sus hijos 95% . 
Edad de las MadresIPadres 36* . 

2' Numero de hijaslos en el Hogar . 
1 o 2 Hijaslos 60% 40% 

3 a 7 Hijaslos 40% 29% 

51% Vive con la Familia Nudear . 
Hombres 40% . 

82% Mujeres 

Lengua materna 

Espafiol 96% 88% 

Ingles 2% 4% 
2% Lengua lndigena 



La edad promedio de los trabajadores es relativamente joven (32 anos), 

tomando en cuenta que encontramos a gente de mas de 45 anos laborando en el 

campo californiano, sin embargo lo que llama la atencion es la edad de su ingreso 

a los Estados Unidos (20 anos), pues nos lleva a pensar que muchos de los 

trabajadores han pasado mas de 12 anos laborando en la agricultura de los 

Estados Unidos. Por lo que toca a las trabajadoras, se ve una constante, pues de 

1990 a 2003 siguen conformando la cuarta parte de la fuerza de trabajo. Asi 

tambien vemos que se ha mantenido constante la tasa de personas casadas (65% 

en promedio) y solteras (35% en promedio), lo cual denota la necesidad de 

compartir gastos para mantener a una familia que ha ido incrementando el numero 

de hijas e hijos de 1 a 2 en 1990 a 3 o mas para el ano 2003. Es importante 

tambien mencionar que hubo un gran incremento en el numero de familias de 18% 

que vivian con sus hijos en 1990 a 74% en 2003, esto se puede deber en parte 

por el programa IRCA de 1986 que permitio la reunificacion familiar, por un lado y 

por otro al incremento de migracion indocumentada masiva hasta antes de los 

ataques del 11 de septiembre de 2001. 



Variable 



Es evidente que el capital humano de los trabajadores agricolas no es 

considerable, ademas de que ha habido una reduccion considerable. Como 

podemos observar, el 51 % de ellos y ellas no contaban con educacion secundaria, 

al haber terminado solamente 6 anos de educacion basica. Algunos de estos 

trabajadores han optado por seguir alguna clase de educacion en los Estados 

Unidos, pero ha disminuido de 1990 a 2003 de un 35% al 20% respectivamente, 

siendo el estudio del ingles la primera opcion de estudios en California, aunque 

tambien se nota un decremento de 1990 a 2003 del 25% al 13% respectivamente. 

Esto nos hace pensar tres cosas, la primera. es que la educacion no ha sido 

primordial para tener un mejor ingreso en el sector agricola, segundo las 

personas que lograron obtener un mejor nivel de estudios salieron de mercado de 

trabajo agricola para integrarse a un mejor trabajo y tercero, que ahora migran 

personas mas pobres y con menos capital humano. 



Variable 

Recibio entrenamiento en el uso de pesticidas en los Ultimos 12 meses 

Indigena 

Higiene en el lugar de trabajo 

El empleador provee agua limpia y recipientes limpios todos los dias 

El Empleador provee de batio limpio 

El empleador provee de agua limpia para lavarse las manos 

encuesta 
2003-2004 

Al menos una lesion muscular o de los huesos 

En la piel 

Molestias en los ojos 

En cuanto a la salud en el trabajo se refiere, podemos ver que aunque el 

86% recibio entrenamiento en el uso de pesticidas, hay enfermedades y lesiones 

que aunque- ya existieran, se agravan en el campo agricola, especialmente 

aquellas que estan expuestas directamente a los pesticidas, como son la nariz y 

los ojos. Los trabajadores agricolas, en su mayoria no reciben herramientas de 

trabajo o protecciones tales como mascaras, overoles o gogles para su proteccion 

en zonas altamente expuestas al uso de pesticidas. 

Los datos de la encuesta de 2003 que recogio informacion acerca del uso 

de pesticidas, nos dice que al menos una cuarta parte de los trabajadores (24%), 

encuesta 
1990-1991 

Uso y entrenamiento de pesticidas 

Lesiones relacionadas con el trabaio (en los uitimos 12 meses) 

86% 

81% 

96% 

99% 

99% 

Se agravo durante su trabajo en el campo agricola 

Molestias en la Nariz 

Se aoravo durante su trabaio en el camoo aaricola 

Uso, combino o aplicd pesticidas en los ultimos 12 meses 

S 

. 
91% 

93% 

83% 

24% 

12 % 

16% 

5% 

. . 
69% 

14% 

52% 

lndiaena 1 2% 1 

. . 



se han lesionado en el trabajo y un alto porcentaje ha comenzado a tener 

molestias en los ojos (69%) y en la nariz (52%), por lo que podemos especular que 

la falta de uso de protecciones adecuadas son la causa principal del agravamiento 

de molestias en los trabajadores. 

En cuanto a la distribucion de agua, necesaria para beber se ha 

incrementado de 1990 a 2003 de un 91% a 96% respectivamente, en cuanto a la 

distribucion de agua para lavarse, se incremento considerablemente su 

distribucion de 1990 a 2003 de un 83% a un 99% respectivamente. 



INMOVILIDAD EN EL SECTOR A G R ~ O L A :  ESTRUCTURAS, 
SUBJETIVIDAD Y ACCION 

Introduccion 

Ya hemos revisado el contexto historico de la industria agricola y de las 

comunidades de origen de los mixtecos provenientes de San Miguel Cuevas y 

Santa Mara Tindu. En este capitulo veremos los testimonios de los propios 

trabajadores cuales son las situaciones por las que una movilidad hacia otro sector 

es muy dificil para estos grupos de migrantes oaxaqueiios. 

En principio hay que analizar cuales han sido las consecuencias que han 

traido para los jornaleros varias crisis presentes, tanto en el Valle Central como en 

los condados de Madera y Fresno. Una de ellas es la que se ha presentado en 

torno al agua y la sequia, que estaran afectando a los agroempresarios y en 

consecuencia a los jornaleros. La otra es la crisis economica que surgio en 2008 y 

que no permitio a los jornaleros regresar a sus comunidades de destino a cumplir 

cargos en algunos casos y en otros, el tener que buscar otros lugares de fuente de 

empleo como en Oregon. 

Como parte de la investigacion pude tener acceso a varias cuadrillas de 

trabajadores formando parte del grupo de trabajo. Me parece valioso incluir una 



descripcion etnografica de mi participacion y de como fui incluido para poder 

trabajar, 

Por otra parte revisaremos en el discurso de los jornaleros c6mo sus 

historias influyen para tener una persistencia prolongada en el trabajo agricola en 

California. Tambien veremos algunos discursos de la gente que se encuentra en 

sus comunidades de origen cumpliendo cargos y la influencia de estos en el 

constretiimiento para su movilidad a sectores que les podrian ofrecer un mejor 

nivel de vida. 

Existen dos casos documentados acerca de la trascendencia del mercado 

de trabajo agricola que deseo ilustrar previamente a los casos que pude obtener 

en la investigacion. 

Uno de los casos de como se ha logrado influir en el cambio de las 

estructuras es el de de Moises Cruz, un migrante Mixteco de San Juan Mixtepec, 

quien al no estar conforme con la forma en que vivian los trabajadores del campo 

en Oaxaca, Sinaloa y despues en California; organiza a gente de su etnia para 

mejorar las condiciones de vida y de trabajo (Besserer 1998). Estas acciones y 

decisiones de Moises Cruz estaban acompaliadas con una reivindicacion de 

asumirse como indigenas, no perder su identidad o bien no asimilarse a la 

sociedad estadounidense, para aquellos mixtecos que ya estaban laborando en 

California. Integracion que otros migrantes, principalmente europeos, si estuvieron 

dispuestos a realizar, olvidando sus raices para ser parte de la sociedad 

estadounidense; principalmente tratando de escapar a la discriminacion en sus 



paises de origen. Aunque no es algo comparable la migracion europea y de los 

indigenas mixtecos, debido principalmente a la busqueda de su supervivencia por 

parte de estos ultimos, la cercania y los medios de comunicacion han jugado un 

papel fundamental, para que las raices, tradiciones y contacto con la comunidad 

de origen se mantengan de manera cotidiana. 

Las acciones de las mujeres tambien han sido importantes en la 

comprension de que las estructuras pueden ser sobrepasadas, este caso lo 

podemos ver en la Historia de Marta, una pequeiia historia de vida documentada 

por Dolores Paris (2006). En este caso, Marta rompe con las estructuras de las 

costumbres de la comunidad de origen, gracias a la influencia que tuvo su tio, 

quien tenia una vision distinta de lo que deberian ser las mujeres triquis, 

impulsandola a estudiar, logrando insertarse en mercados de trabajo distintos al 

de la agricultura, como son la radio en Baja California y actualmente en una ONG 

en el Valle de Salinas, California, influyendo con estas acciones en el bienestar de 

su comunidad. 

Estas dos personas tuvieron que enfrentar la estructura en un pais que 

tiene normas, leyes y comportamientos distintos a los de su comunidad de origen. 

Enfocar esos ejemplos a un grupo social en particular es lo que resulta 

interesante, aun m& si este grupo esta inserto en un mercado laboral que forma 

parte de un proceso de produccion a nivel global, interactua con mas de una 

sociedad, con modos de vida totalmente distintos a los de la comunidad de origen, 



pero que mantiene una relacion entre esta y las comunidades de destino, ademas 

de usar los estudios academicos para saber como los vemos desde fuera. 

La importancia de esta investigacion reside en conocer de que manera los 

jornaleros perciben el trabajo y el significado que le dan a este, no solo como una 

actividad que remunere dinero para la supervivencia, sino tambien la relacion que 

guarda con comunidad de origen. Esto nos podria ayudar a entender si la 

diferencia entre el trabajo asalariado y el trabajo que antes realizaban en sus 

comunidades de origen tiene una diferencia bien percibida por ellos. De ser asi, 

sera preciso cuestionar si existen barreras estructurales o subjetivas que no les 

permitan desempenar otro tipo de labor o de manera contraria, si han 

desempenado otra labor, 'por que regresan al sector agricola? 



I El Valle Central: region de destino de trabajadores agricolas mixtecos en la 
agricultura de California 
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Presencia de jornaleros mixtecos en California 

Un aspecto que destaca desde las ultimas tres decadas es la creciente 

presencia de indigenas, principalmente de Oaxaca, que estan reemplazando a los 

migrantes mestizos de las regiones tradicionales (Michoacan, Zacatecas, 

Guanajuato). Aunque no son la nueva reserva internacional de trabajo, si son la 

nueva reserva etnica para los agroempresarios y los contratistas debido a las 

caracteristicas que exige el mercado de trabajo en California. En la agricultura 

californiana resalta el ingreso reciente de hombres adultos, mujeres y nitios de 

origen indigena (principalmente mixtecos, zapotecos y triquis de Oaxaca). 

De acuerdo a Zabin (2002), los oaxaquenos comenzaron a llegar a 

California en la decada de los setenta y se han ido extendiendo a otros estados 

como Oregon y Washington. "Su presencia ha sido de gran utilidad para los 

empleadores, ya que son mucho mas vulnerables -a pesar de que varios ya 

cuentan con documentos- debido a su baja escolaridad, desconocimiento, no solo 

del ingles, sino, en muchos casos, del espanol y sus reducidos contactos con 

migrantes mas experimentados" (Trigueros 2004, 18). Esta vulnerabilidad y poco 

contacto con migrantes mas experimentados tiene mucho que ver con la poca 

interaccion social que se tiene con trabajadores de otros estados o 

nacionalidades. En el caso de esta investigacion, los principales contactos 

pertenecian a su misma comunidad y a otras comunidades indigenas de Mexico. 

Ese estrecho y amplio contacto se ha visto fortalecido debido a razones 

distintas para cada comunidad. Para el caso de San Miguel Cuevas se ha dado 



por las distancias a las que viven unos de otros, las cuales son relativamente 

cortas. Por otra parte, en el caso de los mixtecos de Cuevas. la gran 

concentracion de miembros de la comunidad en Casas San Miguel, un complejo 

de 35 casas en donde se albergan un numero amplio de familias, lo cual les 

permite mantenerse en contacto cotidiano. 

En el caso de la comunidad de Santa Maria Tindu la existencia una mesa 

directiva que organiza bailes para la recoleccion de fondos para la construccion de 

infraestructura en la comunidad de origen, los mantiene en constante contacto. 

Ademas cuentan entre sus comunidad personas que pertenecen como 

trabajadores y voluntarios a la United F a m  Workers, asi como contratistas que les 

informan sobre el mercado de trabajo y derechos laborales. 

Es muy posible que para otras etnias si exista una estrechez de 

contactos, tal vez para aquellos que son de reciente llegada. Se podria pensar que 

los triquis se encuentran en ese caso, pues tambien cuentan ya con una amplia 

red de relaciones sociales, especialmente en Greenfield, condado de Salinas; 

lugar que es su principal centro de trabajo en California 

Lynn Stephen (2001) senala que en 1993 habia cerca de 50 mil mixtecos 

en California, que constituian el 16.6% de la fuerza de trabajo agricola en el 

estado. De acuerdo a la misma autora, algunos lideres comunitarios informaron 

que a mediados de los noventa, cien mil rnixtecos residian permanentemente en 

Oregon y entre 20 y 30 mil eran una poblacidn circulante. 



Otro tipo de informacion generada por fuentes periodisticas y del informe 

presentado al Instituto Pan Valley nos dice que se estima la presencia de 60 mil 

mixtecos tan solo en California (Martinez y Stanley 2008). Por su parte, el 

periodico El Pais, en su publicacion del 10 de junio de 2009, realizo una entrevista 

al senor Filemon Lopez, locutor del programa radiofonico La Hora Mixteca, 

transmitido por Radio Bilingue desde Fresno, California; el locutor hace mencion 

de que hay 150 mil mixtecos en toda la Union Americana. 

La diferencia entre lo que reportan Martinez y Stanley, el periodico El 

Pais; y Stephen, es muy amplia y diversa, esto tiene que ver no solo con la 

movilidad de los trabajadores a otros estados de la Union Americana, sino tambien 

por el caracter de temporalidad del trabajo agricola, que de acuerdo al tipo de 

tarea a .realizar puede durar de tres a seis semanas, al numero de trabajadores 

que se tengan en el momento requerido y las fuentes de donde se obtiene la 

informacion. Esto habla del sesgo que nos presentan los censos realizados por 

diferentes instituciones, universidades y personas. 

No es casualidad que el numero de trabajadores agricolas indigenas se 

haya incrementado durante las ultimas tres decadas, desplazando a trabajadores 

no indigenas y no solamente estoy hablando de trabajadores mixtecos, pues como 

ya se menciono, tambien existe presencia de triquis, zapotecos y de mixtecos de 

Guerrero entre otros, nuevamente se repite la etnizacion de la mano de obra 

agricola. La Unica vez que California ha tenido una desproporcionada reserva de 

trabajadores fue durante la Gran Depresion, epoca en que se integraron 



trabajadores provenientes de Oklahoma y Arkansas, popularmente conocidos 

como Okies y Arkies. La caracteristica principal es que eran mano de obra barata, 

muy conveniente para los inicios de la agricultura industrial en California (Pillsbury 

y Florin 1996). elemento que ha tenido un proceso constante y que aun podemos 

encontrar hasta nuestros dias. 

Es hasta el ano de 1986, que gracias a la amnistia lmmigration Refom 

and Control Act (IRCA) es que los mexicanos trabajadores del sector agricola y 

otros sectores, lograron obtener su residencia legal en ese pais, sin embargo esto 

ocasiono que un gran numero de trabajadores abandonaran el sector agricola, 

integrandose a la industria y los servicios (Martin Fix y Taylor 2006), por lo que la 

mano de obra agricola indigena, especialmente mixteca, comienza a hacerse 

presente y convertirse en la nueva gran reserva de trabajadores agricolas, no solo 

para California, sino tambien para Florida, Washington, Oregon, las Carolinas y 

Virginia (Besserer 2006). 

Lo comun de todos estos trabajadores es que siguen cumpliendo con las 

necesidades del mercado de trabajo agricola de California: son mano de obra 

flexible y vulnerable, que aceptan trabajar en condiciones laborales precarias, con 

algun o ningun tipo de beneficios y en su mayoria, no contar con papeles de 

estancia labora legal. Son trabajadores invisibles que llevan los alimentos del 

campo a las mesas y grandes cadenas de tiendas de los consumidores 

norteamericanos e incluso de paises como China, Japon, Mexico y los de la Union 

Europea como ya se menciono en el Capitulo III. 



II Tres crisis presentes en el Valle Central: Sequia, Agua y Economia 

Es importante senalar que los trabajadores migrantes en general, pero 

especialmente los jornaleros, han sido chivos expiatorios que una parte de la 

poblacion estadounidense, responsabiliza de la criminalidad. perdida de trabajos, 

gastos en servicios de salud y alimentacion, etc. Prueba de esto lo tenemos en la 

siguiente declaracion: 

"Para empezar, [Los trabajadores agricolas] no son siquiera 

ciudadanos americanos. 'Ustedes creen que debemos dar empleo a 

ilegales? clase de padres crian a sus hijos para ser trabajadores 

agricolas? Estos niAos son los que cuentan con menos educacibn en 

America [Estados Unidos] o en el suroeste de este Valle [de San Joaquin 

o Valle Central], se vuelven criminales. Hacen uso de los servicios 

sociales, se vuelven traficantes de drogas y se unen a pandillas ..." Lloyd 

Carter, ambientalista de Fresno (Hill 2009). 

Lo dicho por Lloyd Carter durante una conferencia acerca de la 

distribucion de agua al Valle de San Joaquin, causo gran polemica entre grupos 

conservadores y liberales, concluyendo con la renuncia de Carter al grupo de 

ambientalistas que luchan por la proteccion del Salmon y otras especies acuaticas, 

ademas de la demanda de no explotar de manera no sustentable el agua del delta 

de los rios San Joaquin y Sacramento. 

Esta lucha ecologista, basada en el problema de no sustentabilidad del 

modelo de produccion agricola en California, arguye que la explotacion del agua 



por parte de los agroempresarios y la poblacion en general, ha afectado la afluente 

del rio referido y ha generado una reduccion importante en su fauna. Por ese 

motivo el Congreso Federal decidio que se suspendiera la distribucion de agua 

hasta en un 90% a la zona oeste del Valle Central, afectando a condados como 

Modesto, Madera, Fresno y Tulare, condados productores agricolas por 

excelencia en California y los Estados Unidos (The Fresno Bee). 

Aunque la tecnologia, ha jugado un papel muy importante para poder 

continuar con los altos niveles de produccion, siempre sera necesaria el agua y 

buenas condiciones climaticas para que esta se logre. Ejemplo de ello es que 

ademas de la escasez de agua que ya enfrenta la una gran parte del Valle Central, 

California ha tenido que enfrentar una cequia durante los ultimos 3 anos y era el 

agua del delta en donde confluyen los rios San Joaquin y Sacramento. la que 

habia permitido hasta 2008 que la produccion agricola pudiera continuar, 

relativamente, sin necesidad de las lluvias; pues gran parte del agua se abastece 

por sistemas de regadio y goteo, de acuerdo a las necesidades de cada tipo de 

produccion. 



Los efectos de la crisis 

La crisis del agua, la sequia y la recesion economica son tres grandes 

problemas que estan enfrentando los empresarios agricolas, contratistas y 

jornaleros, esto ha traido como consecuencia una baja en la produccion que 

necesita ser constantemente regada, falta de financiamiento bancario para los 

rancheros y disminucion del empleo en el sector agricola. 

Debemos acotar que la disminucion en el empleo en este sector no esta 

dada principalmente por los problemas de sequia y financiamiento, si no que al ser 

presas de la crisis economica, los sectores de la construccion y los servicios, se 

vieron en la necesidad de recortar personal o declararse en bancarrota; lo que 

llevo a los desempleados a ver en el sector agricola una opcion de supervivencia 

que atrajo un excedente en la oferta de trabajadores. 

Dona Lucia de Santa Maria Tindu y residente de Madera expreso al 

respecto que: 

"Ahorita ando trabajando el fil, pero ya ahorita todo se esta 

terminando, hay que esperar que venga la hoja. Ahorita ya no rinde 

el trabajo. ya viene mucha gente, nomas es un mes o mes y medio 

y ya se termin6. Toda la gente esta perdiendo su trabajo. los que 

tienen trabajo en las oficinas. las tiendas grandes, pues perdieron 

su trabajo y en donde mas van a trabajar? Aqul no perdonan 

nada, no te dicen no pague la renta. no pague la luz. Esta bien 

dificil. Nosotros nomas trabajamos el fil, no sabemos otra cosa que 



hacer. como no estudiamos pues. El que vale aqui es el que habla 

ingles o el que tiene el certificado del colegio o la high school". 

Este tipo de situaciones genero una disminucion en los salarios y el 

tiempo en el que se cosechan ciertos productos. Entre mas trabajadores existan 

para el sector agricola, la temporada y cantidad de trabajo sera menor, lo que 

redituara en la percepcion salarial de los jornaleros. Estas condiciones para 

California se estan haciendo presentes sobre todo en este ano 2009, segun 

relatos via telefonica con los jornaleros. 

Otro hecho que ha cambiado la costumbre tan arraigada que se tenia 

para regresar a la comunidad de origen, es el endurecimiento de las politicas 

migratorias, despues de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Lo anterior ha 

influido en el precio del cruce por medio de coyotes o polleros, el cual se ha 

incrementado hasta en 4500 dolares; precio que "asegura" la llegada hasta Los 

Angeles; por lo que muchos mixtecos de las comunidades de Cuevas y Tindu, han 

optado por quedarse en Fresno y Madera, pues de acuerdo a su testimonio, mas 

vale quedarse (en las comunidades de destino) a descansar que irse al pueblo y 

arriesgar dinero que no se tiene y que muy dificilmente, con la situacion 

economica actual pueden ahorrar: 

'Ya habia venido anteriormente, la primera vez que vine fue 

en el 95 ... pero no me acostumbraba de vivir aqul, me regresaba yo 

para el pueblito38, cuando en esos tiempos que yo vine; se podria 

decir que la economia en este pais estaba muy bien: la comida. el 

38 Se refiere a Santa Marta Tindu. 



hospedaje. la renta. Todo estaba barato, mejor nivelado que ahorita, 

inclusive nosotros pasamos en la frontera. en el monte 

entonces los pagos no eran tan excesivos. eran de 300 o 400 

dolares. Era mucho lo que se pagaba para hacer el famoso brinco 

con los polleros, pero resulta que ahora estan cobrando 2 mil. 3 mil 

dolares y ya estamos hablando de algo de dinero para regresar. 

Aparte, para reunir ese dinero esta dificil por como esta el trabajo. la 

verdad da miedo moverse a Mexico. Alla tiene uno que vivir del 

campo y no da muy buenos resultados". Horacio Ramlrez. Jornalero 

de Santa Maria Tindu. 

Para aquellos mixtecos que tuvieron derecho a legalizar su estancia en 

los Estados Unidos, ha resultado un tramite complejo debido a al desconocimiento 

del ingles y el espanol en muchos casos. 

Entre los casos que encontramos acerca de la experiencia del tramite de 

documentos con pleno derecho tenemos el caso de Don Alberto, quien tuvo la 

oportunidad de legalizar su estancia en California en 1986. 

"Cuando dieron la amnistia para los trabajadores agricolas 

legalice a mis hijos, ellos ya tienen papeles gracias a Dios. Yo no 

arregle los mios ni los de mi esposa. lo queria dejar para el ano 

siguiente despues de legalizar a mis hijos, pero me lleve una 

sorpresa porque yo pense que si  podia hacer mis tramites cuando yo 

quisiera, crei que era como a& en Mexico. Se me paso el tiempo y 

ya no agarre papeles para mi ni mi esposa, por eso nos regresamos 

a San Miguel. A lo mejor si hubiera otra amnistia podria hacerlo, 

pero ya va a ser imposible. porque todos mis talones de pago se 

perdieron en un incendio de la casa de un amigo, entonces 

voy a probar que estuve alla? Ya mejor me quedo aqul, tengo una 

camionetita en la que llevo gente a Juxtlahuaca y as! me la vivo, mi 

esposa hace bordados que vende despues en Juxtlahuaca. El 

gobierno nos da ayuda, bueno a mi no, a mi esposa. los de los 



Fondos Regionales le dan un dinerito para que compre ollas o pollo y 

despues los venda, asi la vamos pasando. Yo estuve muchos arios 

alla en Fresno, es diferente la vida alla, aqul la vida es muy tranquila, 

no anda uno con miedo de la policia y esas cosas". 

Otro caso es el del senor Ruben quien logr6 obtener sus papeles mediante 

el programa de trabajadores agricolas, sin embargo su experiencia segun su 

testimonio fue muy frustrante: 

'Yo saque mis papeles con un gringo que era bien malo, me 

trato muy mal. me hablaba en ingles y yo no entendla nada, a lo que 

me preguntaba yo solo le decia: yes, yes. Cuando se dio cuenta que 

no estaba entendiendo me pregunto en espatiol: hablas ingles 

verdad? Yo le dije que no, que apenas hablaba espariol que era yo 

mixteco. Agarro mis talones de pago y los estuvo revisando un buen 

rato y me dijo que estaban mal que los organizara y que volviera 

otro dia, que pidiera otra cita. Pense que ya no me iban a dar 

papeles. pero regrese y me atendi6 una seriorita, ella fue muy 

amable reviso todo y me hizo algunas preguntas y despues al final 

me dijo que todo estaba bien que pronto iba a tener mis papeles. 

Ya despues yo teniendo papeles pues podia legalizar a mi 

esposa, mi hija nacio aqul en Fresno y ella no tenla problemas. 

Entonces como ya sabia yo que iban a preguntar entrene a mi 

esposa sobre todo lo que tenia que responder, asi iba a ser mas 

facil. Cuando nos dieron la cita, nos acompatio mi hija que si habla 

el ingles. Pasamos los tres a la oficina del gringo y pues mi esposa 

le daba verguenza y pues a las preguntas que le hacian decia que 

no entendia. se puso nerviosa pues. Entonces mi hija le dijo en 

ingles al gringo que su mama estaba nerviosa y pues yo comence a 

regatiar a mi mujer y el gringo que me regaria y me dijo que me 

callara. No nos dieron los papeles esa vez, nos dijo que 

regresaramos otra vez otro dia. Regresamos pero ya mi hija le 

habia dicho a su mama que estuviera tranquila. que nada iba a 

pasar, que solo contestara lo que le preguntaran sin decir mentiras 

porque sino no le iban a dar papeles y la iban a regresar a Mexico. 



Ya la segunda entrevista le dieron sus papeles. asi podemos ir y 

venir, vamos cada 6 meses al pueblo, estamos un mes o dos, 

cuando no hay trabajo por aqui pues nos regresamos por alla. pero 

ahora si ya podemos pasar sin problemas". 

III Desempleo en el Valle Central 

La situacion de desempleo en el Valle Central de California, comenzo a 

agudizarse a partir de octubre de 2008, momento en que la recesion economica 

tomo lugar, sin conocerse aun las consecuencias que esta traeria al sector 

agricola, los jornaleros y empresarios continuaban realizando su trabajo como se 

habia venido llevando a cabo en anos anteriores, en los que las grandes cadenas 

de tiendas, restaurantes y alimentos procesados pagaban previamente por la 

produccion que se generaria de acuerdo a las necesidades de estos consorcios. 

Para fines de entender como ha influido la crisis en los jornaleros 

indigenas mixtecos, nos enfocaremos en analizar algunas cifras sobre desempleo 

en el Valle Central, especialmente en Fresno y Madera, pues es en esta region en 

la que existe un gran numero de trabajadores agricolas que se reconocen como 

indigenas, quienes estan viendo afectada su situacion laboral debido a la crisis 

economica en los Estados Unidos 

Segun datos del California Employrnent Development Department 

(CEDD), el desempleo a nivel general en 5 de los principales condados agricolas 



en California se ha ido ircrementando, a causa de la crisis economica existente, 

en un 4.8% en promedio del mes de enero de 2008 al mes de enero del 2009. 
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En el caso de Fresno, condado lider en produccion agricola, los datos del 

CEDD nos dicen que durante el mes de diciembre de 2008 habia 390,700 

personas empleadas contra 59,400 desempleadas, lo que representa un 

porcentaje del 15% de personas sin trabajo. Para el mes de marzo de 2009 el 

desempleo se incremento sustancialmente, teniendo 332,300 empleados contra 

69,500 desempleados, es decir, hubo una perdida de 10,100 empleos, 

representando un 21% de personas desocupadas, indicando un alza de 6% en 

desempleo tan solo en 3 meses. 



Por su parte, Madera registro en el mes de diciembre de 2008 un total de 

59,200 empleados, contra 46,200 empleados en marzo de 2009, totalizando una 

perdida de 13,000 empleos, lo que representa un incremento de cerca de 22% de 

desempleados en este condado. 

Fueron pocos los sectores que tuvieron un crecimiento porcentual en el 

empleo para el Valle Central segun el CEDD, entre ellos el sector agricola, que 

entre enero de 2008 y 2009 tenia una tendencia del 3.2% de crecimiento para 

Fresno y para Califomia el 3.9%, el sector de la salud y asistencia social tuvo un 

crecimiento del 1.1% y 2.2% respectivamente (The Fresno Bee). Es importante 

mencionar que el incremento en el empleo del sector agricola puede ser mayor 

que el reportado por el CEDD, ya este sector emplea a muchas personas sin 

documentos que no declaran impuestos, se les paga en efectivo o bien, un mismo 

numero de seguridad social puede ser utilizado por varias personas al mismo 

tiempo. 



IV Etnografia del proceso de insercion a una red de jornaleros, para realizar 
observacion participante en la poda y amarre de vinas de uva-pasa en 
Fresno 

Antes de explicar las dinamicas de Fresno y Madera como condados a los 

que llegan los mixtecos a trabajar y en donde han formado comunidades 

transnacionales, me parece importante conocer una descripcion etnografica 

acerca de la insercion a una cuadrilla de trabajadores a la que tuve oportunidad de 

ingresar. Esta descripcion por una parte, muestra la forma en que se accede a la 

red social, al trabajo y al aprendizaje del trabajo agricola asalariado en Fresno. Por 

otra parte, para no ofrecer una simple descripcion, me parece que es importante 

integrar elementos conceptuales y problematicos despues de cada dia de trabajo 

relatado. 

Contexto de insercion a una cuadrilla de trabajo agricola, previo al trabajo de 
jornal 

Durante los meses de noviembre a febrero, los campos que producen uva 

requieren de un gran numero de trabajadores para la poda, que es la penultima 

fase de la produccion de uva y que consiste en recortar las guias y varas secas de 

las vinas; el amarre que es la ultima fase del proceso productivo de a uva que 

consiste en colocar y amarrar las guias que produciran uva el proximo ano; y para 

la tabla, que consiste en recortar los racimos de uva que despues seran lavados y 

llevados al mercado de consumo o a plantas de secado para hacer pasas. 



Anteriormente la uva pizcada se colocaba sobre tablas, de ahi el nombre de la 

actividad laboral, pero actualmente se utilizan largas hojas de papel. 

Estos tipos de trabajo se pagan de acuerdo a la conveniencia del ranchero, 

en este caso, el pago por la poda es a destajo, lo que quiere decir que de acuerdo 

al numero de vinas podadas sera el pago recibido por los trabajadores; mientras 

que el trabajo del amarre es conocido por los trabajadores como labor por 

contrato. La diferencia radica en la cantidad de trabajo asignado, pues mientras 

que en la poda se asigna un determinado numero de surcos, en el amarre se 

asignan lotes completos. Para el amarre, cada lote consiste en trabajar 500 vinas 

a 10 centavos cada una, lo cual da un total de 50 dolares por lote trabajado, estas 

cifras son de acuerdo a mi experiencia como trabajador agricola, el tamano de los 

lotes puede variar de acuerdo al tipo de empresario agricola y su ubicacion. 

Aunque sin experiencia, tuve la oportunidad de insertarme como trabajador 

agricola al interior del proceso productivo de la uva-pasa y el amarre, en la 

agroempresa H. Shinkawa Fams de 100 acres de extension. Esta agroempresa 

es productora de uva para pasa3', cereza y almendra, estos campos de cultivo se 

ubican en Caruthers, condado de Fresno. 

La insercion que pude lograr en con cuadrilla de trabajadores hubiera sido 

muy complicada de no ser por la ayuda de Don Filemon Lopez, quien es locutor 

del programa de Radio "La Hora Bilingue", transmitido cada domingo y del cual 

cientos de familias indigenas, no solo mixtecos, son aficionados a escuchar. Don 

I9 Existen 3 tipos de uva para el consumo: la uva para pasa, la uva de mesa y la uva para vino. 



Filemon es un personaje bastante conocido por voz, pero pocas veces fisicamente 

entre los radioescuchas que no son de San Juan Mixtepec. Despues de tener una 

amistad desde hace doce anos con el, ya tenia idea de lo que yo realizaba para la 

academia. Esta vez, al explicarle que buscaba conocer por que los trabajadores 

agricolas mixtecos no podian trascender el mercado de trabajo agricola y 

plantearle que queria conocer a gente de San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu, 

al siguiente dia de llegar a Fresno, me presento con una familia en la que el padre 

de familia se identificaba como mixteco de esta comunidad de origen, ya que si 

bien, no nacio en San Miguel, si era reconocido como parte de la comunidad y por 

supuesto, de la red social. Tomo cerca de un mes poder conocer las dinamicas de 

trabajo que desempenan estos mixtecos en Fresno desde los testimonios de los 

actores. Es mediante una invitacion a cenar en Kerman, poblado que pertenece a 

Fresno, que don Filemon y su esposa, Dona Maria y yo conocimos a la familia de 

Mario y en donde se iniciaron las platicas en broma sobre mi incorporacion al 

trabajo agricola para que conociera de fuente propia como se realizaba este. 

Una semana previa al trabajo y en reuniones familiares comentaban que ya 

iba a comenzar la epoca de poda y amarre, que necesitarian comenzar a trabajar 

en esa parte del proceso productivo, ya que despues del termino de este trabajo, 

seria dificil conseguir otra actividad redituable. 

El contacto directo con el grupo de trabajadores fue un mixteco de San 

Miguel Cuevas llamado ~oberto?' quien despues me dijo que ya tenia dos anos 

' O  Los nombres de las personas han sido cambiados para proteger su identidad debido a su estatus migratorio. 



de trabajar para el dueno de H. Shinkawa Farms, ya que los pagos siempre fueron 

entregados, pues segun su experiencia el habia trabajado para rancheros grabes 

pero nunca le pagaron. Con esta declaracion no quiero decir que los empresarios 

agricolas de origen arabe o cualquier otro, tengan como una constante no pagar a 

sus trabajadores, si se conocen muchos casos, incluso de contratistas, que 

abusan de sus trabajadores, por su falta de documentos y otras causas. 

Entre bromas, los mixtecos me sugirieron ir a trabajar a la poda para 

conocer como era el trabajo que se hacia en esta epoca del ano. Yo les dije que 

estaba de acuerdo en ir a trabajar y dos dias previos me lo volvieron a recordar en 

el mismo tono. Las personas que conformaban el grupo de jornaleros agricolas 

eran: Roberto, Mario, Jose Luis, Dona Maria, Virginia, y Estela. Un dia antes de 

que comenzara la poda nos reunimos en casa de Estela para ayudarle a 

impermeabilizar el techo de su traila, la cual es una casa rodante o una casa 

hecha de laminas de metal en la cual viven una gran parte de trabajadores 

agricolas. El costo de una traila fluctua entre los 400 y 1200 dolares, segun el 

tamano y su condicion. Para poder tener un lugar en donde colocarla se debe 

rentar un espacio que cuesta entre 200 y 300 mensuales dolares en hreas rurales. 

Estos son algunos de los gastos que se deben cubrir, pero existen otros como los 

de agua, luz y gas; que dependiendo del numero de personas que viven en la 

traila, se debera cooperar a partes iguales entre aquellas personas que tienen 

trabajo. 



Los jornaleros y yo, quedamos en vernos al otro dia en el campo agricola, 

al cual solo acudimos Roberto, Mario, Estela, Dotia Maria y yo. A continuacion 

describire dia por dia los pormenores del trabajo agricola que desempenamos, asi 

como las relaciones sociales que surgieron durante dicha actividad. 

Primer dia 

Yo viajaria con Roberto, Mario, Estela y Dona Maria, ya que estaba 

viviendo con la familia de Dona Maria en un conjunto de casas, en donde tambien 

vivian Mario y Dona Maria. La cita quedo definida para salir a las 5 de la manana, 

sin embargo debido a la reunion de la noche anterior se nos hizo tarde y salimos 

rumbo al campo a las 7 de la manana. Cuando me vio despierto, Dona Maria me 

dijo que ya se iba a trabajar y le dije que yo tambien queria ir y solamente se 

sonrio, creyendo que yo seguia las bromas que ellos me hacian en dias previos 

para que yo fuera a trabajar al 17,~', la misma reaccion tuvieron Mario y su esposa 

Estela, diciendo que no creian que de verdad fuera a ir. 

Antes de partir al campo, fuimos a comprar guantes de tela, necesarios 

para no lastimarse las manos cuando se meten entre las vinas, tuvieron un costo 

de 1.25 dolares. Todos contaban con pinzas para poda, excepto yo, pues como 

mencione anteriormente, pensaron que no iba a ir a trabajar y por ese motivo no 

consiguieron herramientas para mi. Se me ocurrio comprar unas pinzas, que 

tenian un costo de 26 dolares, pero a esa hora no habia lugares abiertos en donde 

las vendieran y Roberto me dijo que no valia la pena comprarlas ya que se podian 

41 Popularmente al lugar de trabajo agricola se le conoce conojil. es un anglicismo de la palabrafield 
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conseguir unas prestadas y en caso contrario yo podria sacar con las manos el 

'centro". que es la gula seca de las viiias que fue cortada durante el coite de los 

racimos de uva, pero que se queda enredada en los alambres que llevan los 

postes (fotografia 7). El objetivo de secar esas gulas es que el proceso de la poda 

sea mas rapido y sencillo. 

? r, 
3: 

. 5, 
r ,! -'&. .J;; G? . _ -.-----e - y . - .  

Guias de alambre y postes en donde se amarran las guias de las vinas 
Fotografia Ulises Revilla Lopez. 

Cuando llegamos al campo ya estaban presentes aproximadamente 100 

personas esperando a que se les asignaran los surcos de viiia que estaban 



dispuestos a trabajar. Los jornaleros, segun informacion recabada posteriormente, 

eran de Michoacan y Mixtecos. 

Mario se bajo del vehiculo en el que viajabamos justo en los surcos que se 

veian libres, enseguida comenzo a poner una prenda de ropa en el poste que 

tambien tiene un numero para identificar el surco. Roberto tomo dos surcos, Mario 

y Estela tres, mientras que Dona Maria y yo tomamos uno cada quien para 

trabajarlos conjuntamente. 

Aunque Dona Maria (oriunda de La Piedad, Michoacan) ya ha trabajado en 

el fil, nunca lo habia hecho en la poda, su esposo que es de San Juan Mixtepec, 

Oaxaca; le comenzo a ensenar el trabajo de la poda en un campo de uva de un 

amigo mutuo quien les solicito ayuda para podarlo, pero solamente le enseno a 

sacar "centro" y a mover la "arana" (fotografia 2) que es todo el desperdicio 

conformado por hojas y troncos pequenos se encuentran ya depositados en el 

surco contrario al cual se esta trabajando, este desperdicio sera recogido y 

triturado por maquinas dias despues, para fabricar composta. 
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Cuando llevabamos 3 o 4 vinas limpias de "centro", escuchamos una voz 

que le decia a alguien en espanol con acento estadounidense: si no sabes podar, 

no podes. Dona Maria se me quedo viendo y me dijo: se me hace que nos van a 

sacar del surco. Sin embargo la persona no se acerco a nosotros y seguimos 

haciendo lo que nos habia ensenado Mario. Despues de sacar "centro" de unas 15 

vinas, Roberto comenzo a podar las vinas que nos correspondia I 

perfectamente que Dona Maria y yo eramos novatos; y para evitar pro,,,,,,,, W,I 

el mayordomo nos ayudo a comenzar con la poda, de esta manera, el mayordomo 

se daria cuenta de que si estabamos trabajando como era debidi 

Al avanzar un poco mas, decidi ir a peguntar a Roberto 1 

trabajo que estabamos haciendo, a lo que menciono que si. oeru uue rerilarnos 

que comenzar a quitar las varas, que son las guias de la vina 

guias que estaban buenas, es decir, aquellas que estaban aun verdes y con hojas; 

asi le costaria menos trabajo seguir ayudandonos a podar. La misma indicacion le 

di a Dona Maria y comenzamos ahora a realizar cuatro tareas: quitar "centro", las 

"varas", la "arana" y acomodarlos en el surco contrario. 

D. 

si estaba bien e 

--- IiiIiiiii . , 

ya secas y dejar las 



Fotografia 3 

4 

Algunas vinas mas adelante, Dona Maria fue con Roberto para preguntar 

nuevamente si el trabajo que estabamos haciendo estaba bien hecho. Roberto dijo 

que necesitaba que dejaramos menos vara y cortaramos mas guias. Cuando 

Roberto podo unas 10 vinas mas, nos llamo y comenzo a ensenarnos en las vinas 

que previamente habiamos intentado limpiar de "centro", vara y guias, la forma en 

que debiamos podar correctamente. Con la forma en que nos enseno en vinas 

mas limpias, fue mas sencillo conocer la forma en que el trabajo debia ser hecho 

de mejor manera, pero solo en teoria; la practica es mucho mas dificil al ser 



novato y estar vigilado constantemente por el mayordomo, aunado con la presion 

por intentar trabajar a la par de nuestros companeros de cuadrilla hacia mas dificil 

el trabajo. 

Despues de un tiempo comenzo a pasar el mayordomo en una cuatrimoto 

por los surcos libres. Su funcion es la de supervisar que el trabajo se realice en las 

l :ondiciones en las que el dueno del campo agricola lo pide, una doble funcion es 
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los recogeria la "maquina" para iievarseios, que !Damos Dien. Mas aaeianre nauo 

con Dona Maria y le dio indicaciones que no alcance a escuchar, pero le pidio las 

I I 

donde estaba yo limpiando de "arana" y acomodandola en el surco libre.,me 

senalo un pequeno tronco y me dijo que esos iban en el surco limpio porque esos 

. . .. . . .. .. , . ,. . . m . ,  . .  . . . . ,  

pinzas para poda y le indicaba como debia podar segun lo habia requerido el 

dueno del vinedo. 

A las 10 de la manana aproximadamente, Estela nos grito desde el lugar en 

que estaba trabajando que fueramos a "lonchar", es decir a tomar un almuerzo 

que regularmente se debe hacer en 15 minutos, tiempo al que tienen derecho los 

trabajadores para descansar y consumir alimentos dos veces en la jornada de 

trabajo. Nos juntamos a la orilla de un surco y comenzamos a platicar de como 

nos estaba yendo en el trabajo. Todos estabamos de acuerdo en que habiamos 

tenido suerte en agarrar surcos, pues habia estado llegando mas gente a pedir 

trabajo al mayordomo y al dueno del campo de cultivo; Mario nos aseguro que el 

trabajo se iba a terminar al dia siguiente con los surcos que habiamos agarrado. 



Mientras platicabamos paso el dueno del campo de cultivo en su 

camioneta, nos saludo y pregunto en espanol si ya teniamos "formasA2, y que si 

no era asi, debiamos pasar con el mayordomo para que nos diera una a cada uno. 

Las formas son formatos que se llenan para solicitar trabajo, se le conoce 

comunmente como Aplicacion. Con estos formatos el gobierno se "asegura" de 

que los trabajadores son documentados y que cuentan con un numero de 

seguridad social, indispensable para tener trabajo. Aquellos trabajadores que no 

cuentan con documentos suelen trabajar con una "mica" o visa de trabajo y 

numero de seguro social prestados o rentados. En mi caso, Estela, que tenia 

documentos prestados, apunto mis surcos a su nombre, de esta manera habria la 

seguridad de que se integraran al cheque. 

Cuando teminamos e "lonchar" fuimos a llenar botellas de agua que 

previamente ya habiamos bebido su contenido, pero Estela quien fue la primera 

en beber del agua provista por el ranchero, dijo que esa agua no servia, que 

estaba salada y que era posible que fuera de la llave, que era mejor que no la 

bebieramos. Por fortuna llevabamos refrescos y agua extra en la camioneta de 

Mario. Mas tarde paso un carro vendiendo agua y comida para "lonchar" , cabe 

mencionar que los precios eran muy elevados con respecto al precio promedio de 

las tiendas, pues una botella de agua de 125 ml tuvo un costo de 1.50 dolares y en 

una tienda una botella de 750 ml tiene un costo promedio de 1.25 dolares. 

42 Las formas son formatos que se llenan para solicitar el trabajo, se le conoce comunmente por "aplicacion" y 
de esta manera el gobierno se "asegura" de que los trabajadores son documentados, sin embargo los jornaleros 
que no cuentan con permiso de trabajo suelen trabajar con una "mica" prestada o un numero de seguro social 
tambien prestado. 
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La ley indica que los duefios de los campos deben de proveer de agua, 

sombra y sanitarios a los trabajadores, sin embargo, en este campo no habia un 

lugar con sombra y el bano mas cercano estaba aproximadamente a 300 metros 

de distancia de donde estabamos trabajando y se vuelve mas lejano el camino 

conforme uno va avanzando el trabajo en el surco. Los sanitarios deben estar 

acondicionados con agua y jabon; comunmente tienen colgados en un costado la 

ley para trabajadores agricolas y temporales, asi como los numeros telefonicos 

para denunciar malos tratos o incumplimientos a la ley por parte de los duetios del 

campo de cultivo (fotografia 4). 



Fotografia 4 &*S.- .... " 

- 

Ley de proteccit 

Fotografia.  lise es Revilla Lopez. 

Cuando terminamos de "loncha?, continuamos el trabajo y asi llegamos a la 

tercera parte del surco, Mario se acerco a Dona Maria y a mi, nos dijo que 

wmenzaramos a podar el otro surw que habiamos apartado, ya que si llegaba 

mas gente pidiendo trabajo, podian agarrarlo y entonces lo perderiamos sin 

derecho a reclamarlo. ya que nadie lo habia estado trabajando y el patron queria 



I trabajar en el nuevo surc 

3r entre siete y ocho guias, ademas 

ue  preferentemente trajeran uva; cortar 

. L.̂ :̂̂  ^..:C.^ ^..^^ ^^^^ ^̂ ..̂ l̂ ..̂  ̂..̂ .̂ 

n relacion al suelo. L; 

. .. 

el trabajo terminado lo antes posible. El y Estela hicieron lo mismo con su segundo 

surco, pero ellos dejaron el primero casi a las dos terceras partes de poda. 

Dotia Maria y yo comenzamos e :o, cuando se 

acerco Estela y nos comenzo a dar otras muestras para mejorar el trabajo, entre 

ellas que debiamos dej: de dejar tres 

espolones de las guias q los espolones 

secos y los que apuntaba11 iiaua aiiiua, ~ J U C ~  cava CZ+JUIUIICZ~ IIU adrvian para dar 

buenas guias. El espolon es un pequeno pedazo de guia que mide entre tres y 5 

centimetros, debe ser recortado paralelamente ei 3 finalidad de 

dejar estos espolones en la vitia es que con ei tiempo pueaan crecer nuevas 

guias. 

Roberto, Mario y Estel y nos dejaban 

atras muy pronto. cuando algullu ilCZa uaua buGiiicr yud Dona Maria y 

yo ibamos muy atrasados alguno de ellos se regres arnos a podar 

mientras nosotros sacabamos "centro", que es la tarea mas sencilla en la poda. 

Mario, que es mas experimentado que Estela, nos daba recomendaciones 

tecnicas que podiamos o no seguir, esto lo dejaba a nuestro criterio; nos mostraba 

algunas guias que eran las que el dueno pedia especialmente se quedaran en la 

vina pues daban mas uva, eran las guias que mostraban los nacimientos de las 

hojas de forma mas estrecha. Nos comentaba que era dificil estar buscando esas 

guias si uno no esta bien entrenado en la poda; asi que mientras nosotros nos 

a avanzaban rapidamente en la poda 
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dedicaramos a podar la vinas como nos habian indicado, el, Estela y Roberto era 

mas que suficiente. 

Con esa forma de ensenanza-trabajo-aprendizaje, continuamos hasta las 4 

de la tarde, hora en que Mario decidio que debiamos parar y regresar a casa a 

descansar y terminar al dia siguiente. En esa primera jornada Mario y Estela 

terminaron dos surcos completos. Roberto casi completo uno y Dona Maria y yo 

uno y medio (esto fue gracias a la ayuda de Roberto, Mario y Estela; ya que de no 

haber sido asi dudo que pudieramos haber terminado uno y personalmente mucho 

menos si yo trabajaba con unas pinzas que no eran adecuadas para la poda). 

Durante el regreso a casa, el cansancio era evidente en todos, yo solo 

queria llegar a dormir, no tenia mas energia para comer o banarme. Sin embargo 

cenar y tomar un batio fueron muy reconfortantes y dormi de manera inmediata, 

listo para ir al segundo dia de trabajo. 

Reflexion 

La red social de San Miguel Cuevas es muy cerrada, pocas personas fuera 

de esta han podido lograr integrarse para ser parte de cuadrillas de trabajo, ya que 

gran numero de familias se encuentran establecidas en una colonia de casas 

conocida como Casas San Miguel. Este motivo, a diferencia de otras 

comunidades, los mantiene en un contacto mas estrecho, lo cual no permite una 

relacion mas amplia con otras comunidades. Es mediante el capital simbolico y 



social que tiene Don Filemon que la gente de Nucuyuu comienza a tenerme 

confianza, ya que ademas de vivir en su casa, era vecino de Mario y su familia. 

El habitus de Mario podria haberle dictado que antes de ensenarle a 

trabajar y haberle dado surcos a una persona que no pertenece a la red, hubiera 

tenido la obligacion de ofrecer transporte, ensenanza y trabajo a una persona de 

su red, pero en este caso, fue mas importante la influencia del capital simbolico y 

social de Don Filemon para poder integrarme a la cuadrilla. En correspondencia, 

Estela o Mario, pedian al locutor enviarnos saludos durante el programa, cosa que 

sin falta cada domingo que trabaje en el fil, ocurria. Este hecho resulto importante 

para Mario y su familia, ya que les generaba capital simbolico, pues como ya he 

mencionado anteriormente, pocas son las familias que conocen y conviven con 

Don Filemon, excepto la gente de San Juan Mixtepec y muchos lideres de 

organizaciones de migrantes. 

Este capital simbolico que Mario adquirio, no siempre fue bien visto por la 

red de Cuevas, ya que la estructura de su comunidad no le permite estar por 

arriba de los demas, sin embargo, el conflicto era aminorado cuando Mario 

invitaba a las personas que lo criticaban a su casa, acto segurido invitaba a Don 

Filemon para saludarlos y platicar con ellos. hecho que ademas de saldar el 

conflicto entre Mario y sus paisanos, daba la oportunidad para presentarme y 

poder platicar con ellos, ya que siempre que Mario invitaba a Don Filemon a su 

casa, tambien me invitaba a mi. Desde entonces el se convirtio en mi principal 



maestro e informante, que me ayudo a integrame a otras cuadrillas de trabajo en 

Kerman. 

Los codigos simbolicos que la comunidad de Mario tiene, un principio 

pudieron haberme desplazado de las cuadrillas de trabajo, pero fueron menos 

importantes que los del poder simbolico Don Filemon, ya que claramente, si no me 

hubiera podido insertar a esta cuadrilla, seguramente hubiese encontrado otra en 

la cual poder participar, siempre con la influencia del locutor. 

ra fijada para salir 

. . . - 

Segundo dia 

Previo a quedar dormido, programe la alarma de mi telefono celular para 

que se encendiera a las 5:30 de la manana, ho nuevamente al 

trabajo. Note que la Dona Maria se levanto y minutos aespues uon Filemon. Yo 

me habia despertado a las 4 de la manana aproximadamente, aunque el 

cansancio fue demasiado el dia anterior, la emocion por continuar podando y 

terminar los dos surcos que habiamos tomado me tenia al pendiente de no 

quedarme dormido. Dona Maria y su esposo hablaban en voz muy baja, por lo que 

decidi levantarme para desayunar. Cu; ! vio levantado me dijo: 

"No vaya, quedese a dormir". Pero ie conresre: -no, yo quiero ir" y solo se 

sonrieron su esposo y ella. 

Me puse la ropa que habia usado el dia anterior mientras Dona Maria 

preparaba el "lonche" y llenaba la hielera de agua, refresco y yogurt. En ese 

momento entro Estela a la casa a pedir un te a Dona Maria porque le dolia el 

ando Dona Maria me 

, - . ~ ~ . ,  .. 



estomago, preparo su te y nos encaminamos a la camioneta en donde ya nos 

esperaba Mario, y su hijo Memo a quien ibamos a dejar a casa de una amiga de 

Estela para que lo llevara a la escuela, lo recogiera a la salida de la escuela en la 

parada del autobus y lo cuidara durante la tarde en que su mama y su papa 

estaban trabajando, este cuidado no fue gratuito, Estela pago 5 dolares por el dia, 

que aunque es un pago muy barato, al menos cubriria la comida de Memo. 

Fotografia 5 

Y -  - 
C #-: 

Mario lonchando, recargado en una vifia 
Fotografia: Ulises Revilla Lopez 



En el camino, nos encontramos a Roberto que no habia llegado a casa de 

Mario a la hora fijada. Roberto penso que ya lo habiamos dejado y ya iba de 

regreso a su casa, pues no tiene carro ni tampoco habia en ese momento quien le 

diera un "raite", Mario le explico que habiamos ido a dejar a Memo. 

Un "raite" es lo que comunmente en Mexico se conoce como un aventbn, 

pero en California se acostumbra pagar este servicio entre 5 y 8 dolares si el 

"raitero" es de la empresa y si el "raite" lo da un amigo puede o no pagarse, 

dependiendo de lo que se establezca entre las partes, pero se espera que haya 

reciprocidad, ya que esta es una costumbre muy arraigada entre los jornaleros 

agricolas mixtecos. 

En el trayecto nos desviamos a recoger al primo de Mario, quien queria ir a 

trabajar, pero cuando llegamos por el, todavia estaba dormido y le dijo a Mario que 

se le habia olvidado poner la-alarma que mejor iria en otra ocasion y regreso al 

interior de su traila a seguir durmiendo. 

Cuando Ilegamos al fil, Mario se siguio derecho pasando nuestros surcos y 

Estela le pregunto: nos pasamos Mario, 'onde vas?", su esposo le respondio: 

"voy a ver si hay mas surcos adelante", a lo que Dona Maria reacciono diciendo: 

todos nos reimos. Efectivamente habia mAs surcos libres y nos bajamos 

de la camioneta, Mario se acerco a la gente que estaba a la orilla de los surcos a 

preguntar si los estaban dando para trabajar, le respondieron que si, que eran de 

la misma empresa, asi que Mario nos dijo: "cada quien agarra uno" y despues se 

acerco a platicar con otras personas que estaban paradas cerca de la carretera. 



Pude escuchar que le comentaban que los surcos estaban muy feos para trabajar 

y que ellos no agarraban ese tipo de trabajo aunque lo pagaran a 40 o 50 o 60 

centavos43 la viria. Lo que sucedio, es que durante la pizca de la uva para pasa, 

no se realizo el corte de guias amarradas al alambre para que se secaran y se 

volvieran "centron, por lo que todas las vinas estaban verdes, llenas de hojas, con 

demasiadas guias y varas para cortar. Pero Mario insistio en que los agarraramos 

porque no se sabia si despues iba a haber surcos para otros dias. 

Ese dia yo ya tenia pinzas especiales para la poda y me puse a podar 

enseguida, pero este tipo de poda ya era muy distinta pues el "centro" era verde y 

muy abundante, asi que comence a cortar guia por guia, una de las personas 

ajenas a la cuadrilla que estaba a la orilla de la carretera y que no habia aceptado 

trabajar se acerco rapidamente a mi cuando llego el dueno del campo y me 

pregunto en un tono que pretendia que ya nos conociamos: habias hecho 

este tipo de trabajo antes? Le respondi que no, me pidi6 las pinzas y comenzo a 

darme indicaciones de como debia podar. 

- Jornalero: guias te pidieron? 

- Yo: Entre seis y ocho 

- Jornalero: Seis, Ocho, Cuatro, no importa; fijate las guias que estan 
buenas y las escoges, lo demas lo cortas desde la bola. Fijate, desde aqui cortas 
todo y se vienen las guias que no escogiste. 

La bola es la parte de la vina en donde crecen la mayoria de las guias y 

donde se quedan los espolones de anos anteriores que despues reverdeceran y 

" De dolar 



daran guias para uva. El trabajador, por cierto, mestizo mexicano, podo 4 vinas en 

cerca de 10 minutos, le agradeci las sugerencias y se retiro. Me senti demasiado 

ingenuo y ridiculo, pero despues intente hacer lo que me habia ensenado el 

jornalero, sin conseguir obviamente el mismo resultado. 

La indicacion de Mario, despues de hablar con la gente que no iba a 

trabajar, fue que empezaramos a trabajar el nuevo surco, podar unas 15 o 20 

vifias para que en otro dia lo podriamos terminar, el objetivo era el mismo de los 

primeros surcos que tomamos el dia anterior: si otros trabajadores llegaban a 

pedir trabajo, verian que ese surco alguien mas lo estaba trabajando y no lo 

tomarian. 

En aproximadamente una hora solo pude podar 10 vinas. Roberto, Mario y 

Estela avanzaron como una cuarta parte del surco, Doiia Maria hizo cerca de 20 

vinas. 
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podaban rapidamente la vina, por su parte, Roberto se quedo trabajando sus 

surcos pues se habia quedado a avanzar los que habia tomado ese mismo dia en 

la manana, no lo vimos durante la mayor parte de la jornada de ese dia. 

Al regresar a los surcos que habiamos apartado y comenzado a podar ese 

dia, trabajamos todavia hasta las 4:30 de la tarde, hora en que paramos pues 

comenzaba a oscurecer y el cansancio ya era evidente entre todos nosotros, por 

lo que Mario decidio que dejaramos el trabajo para el siguiente dia. 

Reflexion 

La emocion de ir a trabajar este segundo dia me habia dado fuerza para 

continuar trabajando y seguir en ciertos momentos, observando lo procesos de 

trabajo que mis companeros de cuadrilla llevaban a cabo. Sin embargo, cuando el 

trabajador agricola que no era mixteco se acerco a mi al ver mi inexperiencia, mis 

animos se derrumbaron. Pero pude darme cuenta que la solidaridad entre 

trabajadores estaba presente, ya que al presentarse el dueno de los campos que 

estabamos trabajando, el trabajador acudio inmediatamente para no ser 

observado en mi trabajo mientras que el senor Shinkawa hablaba con otras 

personas que querian trabajar pero que se negaron al momento de ver que n 

habia condiciones optimas ni salario justo para realizarlo. 

Fue en ese momento que me di cuenta que la mano de obra mixteca esta 

depreciando el pago por vina podada, pues al estar dispuestos a podarlas por un 



precio muy bajo, en condiciones muy malas, precarizaban el mercado de trabajo 

en Caruthers. 

Si tomamos en cuenta el esquema III de De Gramont y Lara (2003) 

presentado en el Capitulo I de esta tesis, en la parte que nos sugiere el analisis 

de: Las Redes Sociales sobre las bases de vinculos sociales de la familia y la 

comunidad; Dona Maria y yo entrabamos en un vinculo social fuera de la familia y 

la comunidad, ella por ser de Michoacan y yo por ser del Distrito Federal, pero por 

la cercania que ambos tenemos con la comunidad mixteca, ella por ser esposa de 

uno de ellos y yo por mi relacion con Don Filemon, tuvimos un trato distinto por 

parte de los mixtecos. hubiera sucedido si no hubiesemos tenido el apoyo 

de los mixtecos en el momento de estar trabajando? No lo se con seguridad, pero 

me atreveria a responder que el mayordomo nos hubiera pedido que dejaramos 

de trabajar los surcos por nuestra evidente inexperiencia. 

En el caso de analizar la situacion por medio del mismo esquema, pero por 

el lado de La Demanda de las Empresas a partir del sistema de enganche; 

entonces Don Filemon actuo como un contratista de intermediacion en un nivel de 

reciprocidad. El comunica mensajes, llamadas y la problematica de las familias 

mixtecas en Estados Unidos y Oaxaca, solicitando a cambio la insercion de su 

esposa y de una persona desconocida por la mayoria para integrarse en el trabajo 

agricola. Nuevamente, el poder social y simbolico del locutor influye en este caso, 

el habitus de la red de Cuevas se replantea debido a una peticion de un personaje 



que no pertenece de la comunidad, pero que cuenta con un capital simbolico 

importante. 

Tercer dia 
El tercer dia yo dude en ir a trabajar, a las 5 de la mafiana me desperte, 

pero no me levante, me dolia todo el cuerpo y particularmente las manos, me era 

muy dificil y doloroso cerrarlas; amaneci con temperatura. Escuche que Dona 

Maria ya se habia levantado, salio un momento y regreso a la casa, se metio 

nuevamente a su recamara y ya no salir5 hasta las 7 de la mafiana, hora en que 

me levante y me dijo: "yo no quise ir hoy, le dije a Estela que tenia muchas cosas 

que hacer". Senti alivio por no ser el unico que no tenia ganas de trabajar en el 

campo ese dia. Asi que este tercer dia me dedique a leer, analizar cuestiones en 

relacion a la industria agricola, tomar un iced venti chai en Starbucks y esperando 

que alguien mas hubiera agarrado mis surcos para tener un pretexto de no ir a 

trabajar mas al fil. 

Por la noche llego Estela a preguntarnos si ibamos a ir al siguiente dia a 

trabajar, ya que el mayordomo y el dueno habian ido a revisar los surcos y 

preguntaron sobre aquellos que DoAa Maria y yo habiamos estado trabajando, 

querian saber si los ibamos a seguir podando, pues les urgia que se terminara 

cuanto antes. La noticia que me alento un poco fue que Estela nos comento que el 

dueno y el capataz mencionaron que habia surcos que estaban muy mal podados, 

pero de los que nosotros habiamos hecho no habian tenido queja. 



El viernes fue el ultimo dia de trabajo en las vinas, solo se necesitaba 

tiempo para que cayeran las heladas y quemaran las hojas y la superficie de las 

guias para comenzar el amarre, algunos meses mas para el reverdecimiento y el 

crecimiento de las uvas para el ano siguiente. La paga seria el sabado y segun 

mis calculos habia ganado hasta ahora 21 dolares y al terminar el surco que me 

falta habre acumulado aproximadamente 26 dolares. 

Fotografia 7 

Dona Maria podando vrtias de Uva pasa. 
Fotografia: Ulises Revilla Lopez 



Cuarto dia 

La hora acordada para partir al trabajo fue a las 7 de la mafiana y asi poder 

terminar los surcos que dejamos sin trabajar un dia antes Dona Maria y yo. A las 6 

de la manana la sefiora se levanto a preparar el lonche y minutos despues yo 

tambien me levante a preparar mi ropa, guantes y camara. Habia estado 

llevandola todos los dias de trabajo para poder tnrnar fntnorafias de forma 

clandestina, ya que Dor las condiciones en mpefiando el 

trabajo, la empresa l e  la ley en el aaptxiu ut: rw tiuiiiar con un lugar 

con sombra, hecho quG y a  bvurado la vida de varios trabajadores agricolas en 

el afio 2008, por i ser cuidadoso en tomar fotografias. Por otro lado 

me servia como pretexto de estar haciendo preguntas e investigacion para mi 

disertacion doctoral ante una eventual entrada del lmmigration and Costumes 

Enforcement (ICE) que es conocido como la "migra". Ya me habia puesto de 

acuerdo con Dofia Maria, acerca de que si la migra llegara a presentarse 

aparentariamos que yo la estaba entrevistando, ya que ella si tiene papeles y yo 

solamente visa de turistalempresario (B11B2). 
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Antes de comenzar el trabajo me adelante a contar cuantas vinas habia en 

cada surco, en un principio suponia que eran cien, pero conte 180 y Mario me lo 

confirmo, por lo que el pago por surco seria de 37 dolares y 80 centavos. 

El segundo dia de trabajo apenas habia logrado podar 30 vinas, por lo que 

faltaban 150. Cuando estuvimos listos con guantes y pinzas, Mario me dijo que yo 

sacara todo el centro y que el podaria, accedi a hacerlo porque el es experto 

podando y asi terminaria mas rapido, ademas de que el dolor de mis manos no 

habia disminuido. Enseguida que comence a sacar centro y me adelante un buen 

numero de vinas comence a podar. Cuando Mario me alcanzo me indico que 

cuando llegara hasta donde estaba yo, me adelantara tres o cuatro vinas y que el 

sacaba ese centro y podaba, lo cual hice cerca de 6 o 7 veces en el surco que 

estuvimos trabajando. 

Este dia lo que aprendi fue que necesitaba usar menos las pinzas de poda 

y meter mas las manos en el alambre para jalar las "varas" y las "guias", ya que 

las que estaban secas se romperian mas facil y saldrian mas rapido, lo unico para 

lo que usaba las pinzas era para cortar aquel centro que estuviera demasiado 

largo y grueso y que con las manos no se podia sacar. 

En dos horas y media aproximadamente, terminamos de podar el surco y 

enseguida agarramos el regreso del surco que estaban trabajando Dona Maria y 

Estela que estaban aproximadamente 30 vinas mas atras. Nos tomo 

aproximadamente terminar ese surco 20 minutos mas entre los cuatro. Cuando 

terminamos nos sentamos a "lonchar". Mario y su Esposa llamaron por telefono 



celular al dueno del campo de cultivo que se hace llamar "~oaqu in "~~  para saber si 

nos iban a dar surcos para el "amarre'"5. Joaquin respondio que en 20 minutos 

llegaria al surco en donde estabamos, por lo que Mario aprovecho para que 

fueramos a buscar un campo que es del primo de Joaquin. El mayordomo nos 

habia informado que para la semana proxima iba a requerir gente para podar y 

amarrar en el campo del primo del campo que habiamos estado trabajando. 

Cuando llegamos a ver el campo estaba muy verde, por lo que Mario y 

Estela decidieron que en ese campo no se iba a trabajar, pues el trabajo iba a 

llevar mucho mas tiempo y esfuerzo, asi que regresamos al surco donde llegaria 

Joaquin, pero como no llegaba fuimos a su casa y ahi lo encontramos. 

Es comun que la gente asihtica se ponga un nombre que sea fk i l  de recordar para los latinos, ya que sus 
nombres de pila son complicados de recordar y pronunciar para la gente. 
45 El amarre es la ultima fase del proceso productivo y deja listas las viPias para que sean irrigadas para que el 
aiio prbximo comiencen a reverceder y dar uvas. 



~oto&afia Ulises Revilla Lopez 

Mano y Estela usaron los nombres de lo numeros de seguro social que 

consiguieron para poder trabajar, ya que no cuentan con documentos para poder 

trabajar en los Estados Unidos. Joaquin, al vemos bajar a los cuatro dijo que solo 

requeria dos trabajadores pero que estaba bien, que podiamos hacer el amarre 

entre los cuatro y nos indico que el amarre lo queria de la siguiente manera: del 

lado sur solo queria que se amarraran 3 o 4 guias y del lado norte todas las 

demas, entre 5 y 6, ya que cuando copla el viento de norte a sur evita que la fruta 

crezca mejor y que jalaramos las varas de direccion oeste a este. Despues 



Joaquin nos pidio que lo siguieramos para que nos diera mandiles y alambre para 

amarrar y asegurar las guias. 

El amarre es una actividad bastante sencilla que no requiere conocimientos 

"especializados" como los de la poda, pues solamente se deben torcer las guias 

alrededor del alambre y asegurarlas con un pequeno alambre, similares a los que 

se usan para amarrar la bolsa el pan de caja. Los implementos requeridos para 

dicho proceso son: un mandil para colocar los alambres y guantes. Yo agregaria 

que es necesario el uso una gorra para evitar que las guias que se desamarren 

inesperadamente golpeen la cara, golpes que recibi a Y que 

lastimaron mi cara. 

Cuando llegamos a los nuevos surcos para el amarre. Mario nos enseno a 

Dona Maria y a mi como debiamos amarrar, nos dio el ejemplo con 5 vinas y de 

ahi tomamos ese surco y Mario y Estela el siguiente. De vez en cuando Estela 

supervisaba nuestro trabajo, indicandonos que habia guias que se habian soltado, 

que las amarraramos o las cortaramos para no atrasarnos. Finalmente, Mario y 

Estela recorrieron nuestro surco para ver que todo estuviera bien hecho, 

encontraron algunas guias sueltas que acomodaron y ese fue el ultimo dia de 

trabajo en el que yo particip6 con esta cuadrilla. 

Semanas despues trabaje en otros campos que consiguieron por contrato 

los hermanos de Mario, en donde me dedique a trabajar tanto en la poda como en 

el amarre. Mario habia sido requerido por sus hermanos para ayudarlos a trabajar 

en los campos que cada uno habia conseguido por su parte, no habria paga pues 
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por reciprocidad se debia ayudar; yo ya conocia a los hermanos de Mario y el les 

comentb que habia yo aprendido a podar y a amarrar, por lo que tambien fui 

requerido para ayudarles en las mismas condiciones que Mario. La unica paga 

que ibamos a recibir era cerveza, lonche y comida en la casa de los hermanos de 

Mario. Cabe mencionar que para retribuir la solicitud de mi presencia para trabajar, 

cocine para las familias, algo que en un principio no fue bien visto puesto que es la 

mujer quien cocina. Pero gracias a esta accion puc 'as familias que 

me invitaron a cocinar a sus casas y poder as1 companir sus experiencias 

laborales. 

Al finalizar mi participacibn en la cuadrilla coiiiurrriaua DOI noberto, Mario, 

Dona Maria y Estela, nos dirigirnos a casa de Ri le Mario para 

conseguir una manguera que necesitaba en casa para conectar una lavadora. Al 

llegar a la casa de Ruben, todo su patio lo tenia sembrado con chile costeno, y 

uva para mesa; por indicaciones de Mario tomamos de ambos un poco para 

preparar salsa y comer uvas en el camino. 

~ben, un amigo c 
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Mario y Estela ensenando a Dona Maria a amarran viiias. 

Fotografia: Ulises Revilla Lopez, 

El trabajo que desempene en los surcos de viiias me trajo a la mente una 

experiencia de trabajo en el campo del periodista y fotografo David Bacon relatado 

en el libro The Children of NAFTA (2004): 

Supe que pizcar fresas lo suficientemente rapido para ganar el 

sustento. requeria algo mas que experiencia. destreza. y la voluntad de 

ignorar el dolor de la espalda, que ha estado doblada por horas (ninguno 

de esos requisitos los tenia yo). Habia un requisito adicional que requeria 

este tipo de trabajo, el cual cumplian totalmente muchos de mis 

compafkms de trabajo que habian viajado desde pequenos pueblos de 

Mexico y las Filipinas: desesperacion econ6mica. Cuando fui a pizcar 

uvas, normalmente un buen trabajo en los campos agricolas, apenas 



lograba ganar el salario minimo. En tono de burla. mi cuadrilla se hacia 

llamar los relampagos. Eramos la cuadrilla mas lenta de las quince que 

trabajaban en las viflas de Almaden, y yo era el rel&mpago m&s lento de 

todos, el unico trabajador blanco48". (Bacon 2004,Z-3) 

la0 vinas. 
Fotografia: ~ilises Revilla Lopez 

El cuarto dia fue el ultimo que trabaje y el sexto dia fui a visitar a Mario y 

Estela. El esposo de Dona Maria y yo, les llevamos unos tacos, burritos, cerveza y 

refrescos frios para 'lonchar" y preguntarles como les iba en el trabajo, a lo que 

respondieron que hacia mucho calor pero que les iba bien, durante esa 

convivencia de unos 30 minutos aproximadamente, Don Filemon Lopez, esposo 

de Dofia Maria, revisaba algunos surcos podados y nos decia que estaban mal 

trabajados, que debia hacerse de tal o cual manera. Mario le contestaba que esos 

46 Traduccion propia 



surcos los habian podado personas que no conocia, ademas de que el empresario 

agricola era novato y que no sabia en realidad si estaba bien realizado el trabajo, 

por lo que algunos trabajadores simplemente podaron como "Dios les dio a 

entender" y asi hacer mas surcos. A esta forma de poda, mas tarde me entere le 

llaman: la poda loca, haciendo referencia a que no importaba la calidad del trabajo 

sino el numero de vinas trabajadas. Don Fllemon dijo que era necesario que 

Joaquin pagara por hora a la gente para que podara con segueta y arreglaran las 

vinas de manera tal que los espolones quedaran paralelos al suelo y que las 

"bolas" que no producian nada fueran cortadas. De esa manera en dos anos la 

produccion de uva para pasa del campo de Joaquin daria una produccion mucho 

mas grande que la del ano proximo. La poda con segueta es un trabajo mucho 

mas delicado y que maltrata menos la vina, se trata de cortar las bolas que ya no 

estan produciendo "guias" buenas, sin embargo toma mucho mas tiempo, lo cual 

no es conveniente para el agroempresario, a menos que su produccion este 

siendo deficiente o defectuosa. 

Joaquin les habia dado 1000 vinas para amarrar a 5 centavos cada una, asi 

que para el final del amarre habrian ganado otros 50 dolares. Estela tuvo la 

fortuna de hacer amistad con Joaquin y le pidio de favor que fuera a supervisar a 

los otros trabajadores que estaban haciendo el amarre, ya que el trabajo de ella y 

su esposo le fue satisfactorio. Cuando Estela les fue a indicar a otros trabajadores 

que estaban haciendo mal el amarre en cuanto a la direccion oeste-este, se 

molestaron diciendo que si queria el patron el trabajo que asi lo iban a dejar. Mario 
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les dijo que si querian el les ensenaba, pero los dos trabajadores se molestaron, 

tomaron sus cosas y se fueron del campo, dijeron que ahi dejaban los surcos, que 

ya no regresarian. 

Otra noticia fue que Joaquin le ofrecio trabajo a Estela en su casa como 

trabajadora domestica, a lo cual ella le respondio que si, pero a mi me comento 

que iba a decidir despues porque no habia nadie con quien dejar a su hijo. Por 

otra parte Mario y Estela estan esperando a que com~ oda en la empresa 

de Ray Moles, que paga mucho mejor, por lo que d t~ba i i ~a i dn  2 semanas y se 

dedicaran a la poda y el amarre hasta que termine la temporada. Calculan que 

ganaran 1000 dolares cada uno hasta el fin de la temporada de poda y amarre a 

fines de enero o mediados de febrero. 

Los cheques llegan por correo a la direccion que se registra el trabajador en 

la forma que se entrega al agroempresario. Cuando e ace directamente 

al trabajador es en efectivo. El cheque que llego a nombre del Seguro Social que 

Estela nos habia prestado, fue de 159.18 dolares, menos los impuestos a pagar 

por seguridad social y medica dio como total 145.73 dolares. Esto es, por la poda 

de 758 vinas (4.2 surcos) pagadas a 21 centavos de dolar y es equivalente a 19 

horas de trabajo ganando el salario minimo vigente para el estado de California 

que es de 8.5 dolares la hora. 

I pago se h 



Fotografia: Ulises Revilla Lopez 

Reflexion 

En este apartado se presento una minuciosa descripcion del proceso de 

trabajo, relaciones sociales y de producci6n en un campo agricola que produce 

uva para pasa. Las relaciones que se construyen en estos tres elementos son en 

si mismos construidos por relaciones sociales iniciadas mas alla del campo de 

trabajo y que tiene su principal generador en la membresia que da un grupo de 

jornaleros procedentes de San Miguel Cuevas, vecinos que pueden ser no 

indigenas como fue mi caso y el de Dona Maria. 



Para poder ingresar a trabajar en la agricultura, o al menos en la poda y 

amarre de vinas para uva pasa, son necesarias varias cosas: por un lado tener 

como minimo una membresia de amistad con miembros de una red de 

trabajadores que esten dispuestos a integrarte al trabajo en una especie de 

cuadrilla de aprendizaje, esto en el caso de que el trabajador sea un novato, ya 

que ensenar lleva tiempo que puede ser aprovechado para ganar mas dinero, en 

otras palabras contar con un capita social adecuado para lograr ganar una 

posicion en la cuadrilla. 

En segundo lugar es necesario que en el campo de trabajo se pueda 

aprender si se es novato, esto no es siempre es posible ya que los rancheros 

experimentados cuentan con mayordomos que supervisan el trabajo 

minuciosamente, al grado de revisar que en el surco en donde se acomoda la 

arana, no se hayan cortado guias buenas, ademas de que se trabaje a la par de 

todos los trabajadores. 

Otros elementos importantes antes. despues y durante el trabajo es la 

solidaridad y reciprocidad que se generan para tener un ambiente laboral positivo, 

ejemplo de esto lo tenemos en la preparacion del lonche, pues no solo se cocina 

para uno mismo, tambien es preciso agregar mas tacos o burritos para ofrecer a 

los companeros de trabajo durante la hora de lonche. 

El pago de la gasolina es una obligacion social, el dueno del vehiculo no 

pide que se aporte dinero sino que espera a que le sea ofrecido, eso es senal de 

compromiso y lealtad a los companeros de trabajo. 



La ensenanza y ayuda durante el trabajo son factores fundamentales para 

construir una relacion solidaria que fortalezca los lazos de pertenencia al grupo o 

la cuadrilla y que el trabajo se desempene de mejor manera. 

Se debe resaltar que en esta ocasion, a diferencia de lo que es comh  en 

un campo agricola en California, el ranchero, si se dio a conocer, debido 

principalmente a que el rancho era pequeno (100 acres), lo que le daba 

oportunidad de supervisar que el trabajo se estaba haciendo a su gusto. Es 

interesante notar que Joaquin interactuaba con los trabajadores, avisandoles del 

dia en que se iba a pagar, entregaba personalmente los formatos para el pago y 

supervisaba desde su camioneta quienes estan trabajando en los surcos. 

Para lograr la posicion que tiene California, en particular Fresno, como 

mayor productor agricola de los Estados Unidos y del mundo; ha sido necesario 

contar no solamente con un ejercito de trabajadores al servicio de los empresarios 

agricolas en el momento que estos lo necesitan, sino que tambien el ranchero o 

dueno del campo o un administrador, se encargaran de poner en marcha el 

proceso de produccion desde una amplia variedad de toma de decisiones. Sin ser 

un estudio de empresarios agricolas, hablare mas adelante con testimonios de los 

jornaleros, de que manera los empresarios tienen que jugar ciertas reglas para no 

ser desplazados por otros empresarios en una lucha por la colocacion de sus 

productos en los mercados de consumo masivo como restaurantes y 

supermercados. 



V Fresno, centro laboral de los jornaleros de San Miguel Cuevas 

Fresno es el distrito mas pobre de California y es considerado ademas, la 

ciudad mas pobre de entre las 50 ciudades mas grandes de los Estados Unidos 

(The Fresno Bee). La poblacion del condado es de 858,948 habitantes, el 47% es 

latino. del cua el 93% es de origen mexicano y con una representacion politica 

Republicana. Se genera riqueza gracias a la industria agricola, con seguridad la 

mas productiva de todo el mundo, pero la distribucion de la riqueza generada por 

el sector queda principalmente para los empresarios agricolas, las cadenas de 

restaurantes y tiendas de autoservicio. 

Aunque la comunidad de San Miguel Cuevas tiene como principal centro 

laboral al condado de Fresno, no existe informacion precisa acerca del numero de 

miguelinos en este condado. Jose Luis, un mixteco que se dedica al trabajo en la 

construccion, la agricultura y la venta de verduras en los remates en Fresno, 

Madera y Selma, estima que hay 500 habitantes que se identifican como mixtecos 

de San Miguel Esta cifra varia ampliamente a lo que calcula Melville 

(2008) cuando reporta que existen 700 mixtecos de San Miguel Cuevas fuera de 

su comunidad y 400 dentro de ella. Cabria ademas considerar a aquellos 

miguelinos que se encuentran viviendo en la Ciudad de Mexico y en otras partes 

de California y Oregon, en este ultimo lugar los mixtecos de San Miguel Cuevas 

buscan trabajo cuando este ha disminuido en Fresno, es asi que de acuerdo a las 

" Enirevista realizada en Fresno en Marzo de 2009. 
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temporadas de la produccion los jornaleros ya tienen ubicados los lugares en los 

cuales pueden obtener mejores ingresos. 

Ahora bien cabe preguntarse, que forma estan enfrentando la crisis 

ambiental y economica los jornaleros de Cuevas en California? Ante la 

disminucion del empleo y los salarios, hay que tomar en cuenta que estos 

trabajadores han logrado tener una gran presencia en el empleo agricola debido a 

la aceptacion de las condiciones laborales: bajos salarios, falta de prestaciones de 

ley, contar con herramientas propias, un seguro social, pagar servicios de 

transporte y comida, entre otros; los ha llevado a ser considerados como una 

opcion rentable para los agroempresarios, que no pueden tener gastos mas alla 

de lo que consideran necesario, ya que no es rentable en un estado en el que la 

agricultura es capitalista. 

Por otra parte un considerable numero de familias ha incrementado su 

numero de miembros, los cuales han nacido no solo en California, si no tambien 

en Oregon. Esta estrategia4' ha sido constante, debido a dos opciones. La primera 

es que al no contar con documentos, los jornaleros no pueden regresar a Mexico 

para que sus hijos nazcan alli, pues actualmente el cruce de la frontera pagando a 

un coyote media entre los 4,000 y 6,000 dolares, segun referencias de los propios 

jornaleros. 

48 Aunque algunos investigadores no esten de acuerdo con este concepto, me atrevo a decir que si es una 
estrategia, pues se planea que los hijos nazcan en Estados Unidos para tener beneficios sociales, que les 
permitir& tener ingresos que les ayude a sobrevivir en las &pocas de desempleo. 



En segundo termino, segun se tuvo constancia, que el procrear familia es 

conveniente, ya que al ser familias que obtienen ingresos por debajo del salario 

considerado por debajo de la linea de pobreza, se puede obtener ayuda en 

servicios de salud, alimentacion, pago de renta y hasta electrodomesticos, para 

aquellas familias que tienen hijos e hijas nacidos en California. Tres personas 

entrevistadas en la investigacion refirieron que recibieron 6,000 dolares en 

devolucion por su declaracion anual de impuestos y por contar con al menos 2 

hijos nacidos en California. Esta cantidad fue la maxima registrada, sin embargo 

hay cantidades menores de hasta 3,000 dolares para aquellas familias de 

mixtecos que tuvieran un hijo nacido en California. Ademas hay que considerar 

que por cada nirio o niiia nacidos en ese estado el gobierno llega a otorgar hasta 

600 ddares por cada uno de ellos mensualmente, lo cual puede cubrir gastos de 

renta, agua, gas y electricidad. 

Durante los meses que van de finales de noviembre a finales del mes de 

marzo, las iglesias de diversas denominaciones, asi como los bancos de 

alimentos, ofrecen despensas para sobrevivir al menos una semana, ademas de 

juguetes para los nitios y nirias y ropa para la familia. 

Dos ultimas opciones, la primera fue migrar a otro lugar en donde se 

pudiera obtener trabajo, entre estos estan principalmente Oregon y en menor 

medida Washington. La segunda opcion para aquellos que no tenian otra forma de 

encontrar sustento, fue la de pedir prestamos. opcion que es muy comun entre la 



comunidad, pero por la cual se debe pagar un interes del 10% mensual sobre el 

capital solicitado49 (Matus 2004). 

Este abanico de opciones no puede compararse con lo que se pudiera 

obtener si se regresa a San Miguel Cuevas, ya que en este lugar solo se puede 

sobrevivir de la agricultura de auto consumo, y para aquellos que cuenten con un 

capital se puede optar por comprar un carro y ser taxista en Juxtlahuaca o bien ser 

abarrotero en la comunidad, opcion que no es redituable, debido a la escasez de 

consumidores. 

Debido a las condiciones que se tienen para sobrevivir en California, no 

es una buena opcion regresar a San Miguel Cuevas, debido al desempleo, bajos 

salarios y opciones de tener mejores ingresos que los obtenidos como jornaleros 

en el Valle Central, que si bien son muy bajos comparados con el promedio en 

aquel estado, les permite tener un mejor nivel de vida, sobre todo si se tienen hijos 

nacidos en los Estados Unidos. 

49 Este dato sobre el interes de los prestamos lo confum6 durante mi estancia en Califomia. 
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VI Madera, centro laboral de los jornaleros mixtecos de Santa Maria TindU 

El condado de Madera esta ubicado al norte del condado de Fresno, tiene 

una poblacion de 50 mil habitantes, del cual 15 mil personas son de origen 

indigena, en su mayoria del estado de Oaxaca (Martinez y Nateras 2008, 3). 

Antonio ~ o r t b s ~ ~ ,  mixteco originario de Santa Maria Tindu, refiere que existen 

2500 mixtecos de Tindu, de los cuales el 60%, se encuentran fuera de su 

comunidad de origen. Por su parte Rocio Gil (2003) registro en su etnocenso a 

954 tindureiios, de los cuales 482 se encuentran en los Estados Unidos, es decir, 

mas de la mitad de los habitantes de la poblacion referida (ver Grafica X y Cuadro 

xiv). 

Los tindurenos tienen una organizacion muy bien estructurada en ambos 

lados de la frontera, esta organizacion esta dividida en tres mesas directivas 

ubicadas en Santa Maria Tindu, Oregon y Madera, les permite correr un menor 

riesgo de quedar desempleados, ya que se tiene comunicacion constante entre las 

tres mesas directivas para atender las necesidades de sus paisanos, en especial 

las que tienen que ver con proyectos de indole productiva en la comunidad de 

origen. 

'O Informacion recabada en una platica con Antonio Cortks en Madera, Califomia en Febrero de 2009. 
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Grafica 10 
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trabajo, pues se cuenta con apoyo de la United F a m  Workers (UFW) desde 

agosto de 2008 a traves del Frente Indigena de Organizaciones Binacionales 

(FIOB). la Coalicion de Organizaciones Indigenas Binacionales (COBI), ademas 

del apoyo y asesoria del profesor Antonio Cortes, originario de Santa Maria Tindu 

como trabajador de la UFW. 

Por otra parte, la comunidad en Madera cuenta con contratistas 

tindureiios que les ofrecen a sus paisanos un mejor nivel de vida y condiciones de 

trabajo de los que pudieran contar en su comunidad de origen, a pesar de la crisis 

economica, estos contratistas han logrado insertarse en esta parte del nicho del 

mercado de trabajo agricola debido a que han obtenido papeles de trabajo y por 

su integracion a la sociedad estadounidense, pero sin separarse de la comunidad, 

cumpliendo con los usos y costumbres a nivel binacional. 

A primera vista podria parecer que para el dueno del campo agricola resulta 

mas sencillo contar con alguien que lleve a los trabajadores al lugar de trabajo, 

papel que deben cumplir los intermediarios o contratistas, quienes venden sus 

servicios a los rancheros, cobrando comisiones por cada trabajador reclutado o 

por monto proporcional al volumen de trabajo realizado por sus enganchados. Sin 

embargo, la investigacion que realice en California, arrojo que s61o las grandes 

agroempresas son quienes utilizan los servicios de los contratistas, pues son estas 

quienes de verdad necesitan una cantidad enorme de mano de obra. Al contrario 

de los pequerios y medianos rancheros, mostraron inconformidad en la 

contratacion de los servicios del contratista, ya que su trabajo dejaba mucho que 



desear, segun testimonio de jornaleros que trabajaban bajo la supervision de 

contratistas y mayordomos. 

Antes de comenzar la investigacion de campo, tenia la creencia de que 

los contratistas disminuian el salario de los jornaleros agricolas, pero no fue el 

caso, ya que en las temporadas mas fuertes de trabajo en los campos de uva, me 

informaron que para trabajar en los campos de "Ray Moles", el contratista estaba 

pagando hasta 14 dolares la hora, cifra que es mucho mayor a los 8.50 dolares 

proporcionales que se ganan sin contratista. Cabe aclarar que el salario varia de 

acuerdo al contratista, ya que aquellos que trabajan para las agroempresas 

pueden llevar entre 4 y 5 cuadrillas de 100 trabajadores cada una. Pero la cuadrilla 

debe estar disponible a cualquier hora para desplazarse al campo requerido, por lo 

que muchos contratistas ofrecen prestaciones como parte de las condiciones de 

trabajo: vivienda, transporte, adelantos salariales, cambio de cuadrillas en caso de 

que el trabajo disminuya, traslado a las ciudades a subemplearse, etc. (Sanchez 

2005, 169). 

Sin embargo, con la crisis economica se dio todo lo contrario a lo que 

SCinchez (2005) nos dice, ya que hubo casos en los que trabajadores mixtecos 

que laboraban en el sector servicios tuvieron que trasladarse nuevamente a las 

zonas rurales como trabajadores agricolas: 

'Cuando venimos a este pais lo hacemos para intentar 

mejorar nuestro nivel de vida, pero a veces no se logran los 

prop6sitos. Se pone uno a pensar como tener un mejor nivel de 

economia, mas ahorita que la economia en este pais empez6 a 



fallar. Es donde muchos de nosotros estamos pensando ... hace 4 

arios que yo vine habia trabajo en el campo, era constante. Pero a 

partir de este ano 2008 y 2009, fue donde peg6 fuerte esta crisis en 

este pals, no se porque. Y trabajaba en la cocina en un restauran, 

trabajaba de tiempo completo. Yo no sabia que venia una crisis, a lo 

mejor creo que mucha gente si sabia, pero estaba trabajando bien 

ahi y resulta que en junio o julo de 2008 se empez6 a sentir esa 

crisis y pues las primeras industrias que quebraron fueron los 

restaurantes y los hoteles. 

De ahi se mantiene uno, pues cobra de los clientes, el 

100% de los restaurantes es la entrada de los clientes. pero al no 

haber dinero empez6 a llegar poca gente, menos y menos horas de 

trabajo y muchos nos tuvimos que mover de trabajo. Yo de ese 

trabajo tuve que moverme al field otra vez. no se me hace pesado el 

trabajo, porque ya estoy acostumbrado, pero mucha gente que nos 

sabe hacer ese trabajo les resulta pesado. Recien entras y es muy 

pesado. En la cocina trabaje como 3 arios. pero ya en el mes de 

octubre me regrese al field. 

Entre a los restaurantes porque vi los cartelones pegados 

que necesitaban trabajadores de cocinero y pues yo fui a aprender a 

ese restaurante. me dieron la oportunidad de aprender y ahl me 

quede. Era un trabajo c6mod0, estaba cerca, el salario fijo. Un 

salario fijo que cobraba cada quincena, no se me hacia pesado para 

la economla, pero cuando tuve que moverme de trabajo pues hay 

dlas de trabajo y hay dias que no, se trabaja 3 o 4 dias por semana 

y pues asi es, la situaci6n esta mal ahorita, porque se gana menos, 

el trabajo es variable, a veces trabaja uno aqui en Madera. a veces 

en otro pueblo y otro dla en otro pueblo. Lo el restaurante, la fabrica 

el hotel, pues es un trabajo fijo y pues ahorita le estamos haciendo 

frente a esta crisis. no queda de otra. 

Los trabajos ahora estan muy retirados, antes haclamos 20 

minutos para transportarse, ahora estan mas lejos, en otros 

pueblos, estamos cambiando mucho de trabajos, nos estamos 

moviendo para otros lugares". Horacio Ramirez, trabajador agricola 

de Santa Maria Tindu. 



A diferencia de los jornaleros de Cuevas, la gente de Tindu tiende mucho 

a vivir en casas, esto tiene su explicacion en la solidaridad que ofrece la red, a 

partir de la amnistia de 1986: 

"Desde que emigraron las primeras personas vivian en 

tiendas de campana. Ahi vivian los primeros que vinieron, pero se les 

prendio el foco y por ayuda de otros amigos que tenian aqul; bueno no 

le voy a presumir, porque mi gente era poco sociable. poco 

comunicativa ellos preguntaron si podian agarrar una vivienda. 

Entonces vino la famosa ley donde podian agarrar los papeles en el 

87, entonces ya vivla mucha gente de Tindu y solo venian a trabajar y 

pues les decian a otros que no eran de Tindu: oye no puedes agarrar 

una casa a mi nombre. Pues les declan como no. Entonces veniamos 

ya a casas de ese paisano que agarraba casa, entonces ese paisano 

agarraba otra casita y ahi viviamos todos amontonados, pero ya 

cuando se arreglo eso del 87. pues muchos agarraron casas. La 

economia estaba un poco mas solvente y pues podian pagar una 

casa. Entonces ya se podia solventar la vivienda, unos 20 de Tindu 

puderon agarrar sus casitas. entonces toda la gente de Tindu que se 

podia venir pues entonces vivian todos amontonaditos. 'Pero porque 

hicieron eso que le digo? Es que todos los de Tindu venimos al mismo 

pueblo5' y las personas de Cuevas se mudan de un trabajo a otro y 

viven muy separados, estan separados. Entonces nosotros, no se si le 

ha platicado Tollo, tenemos la famosa mesa directiva y todos los de mi 

mismo pueblo venimos a Madera. Los de otros pueblos lo que hacen 

es que por ejemplo: si la poda ahorita esta aqui se viene; si hay la 

~ h e r r / ~ s e  van para alla, la naranja se van para alla. No se establecen 

en un solo lugar. Los de Tindu como tenemos familia pues nos 

venimos aca, por ejemplo mi hermana que tiene casa acd pues me dio 

un cuartito donde estoy viviendo y asi todos los de Tindu, llegamos 

" Madera, Califomia. 
52 Cereza. 



las casas de nuestro familiares inmediatos" Horacio Ramirez, jornalero 

de Santa Maria Tindu. 

Me parece que no hay que romantizar del todo al jornalero agricola como 

una victima de la explotacion del agroempresario estadounidense, ya que si estos 

indigenas han recurrido a ofrecer su mano de obra en un pais que los discrimina, 

explota y se aprovecha de ellos, es porque han encontrado ahi una forma de 

subsistir que no han encontrado en sus comunidades de origen y mucho menos 

en otros estados como Sinaloa, Veracruz, Baja California o la Ciudad de Mexico. 

Si bien es cierto que los ingresos que obtienen son mayores, los gastos tambien 

son en proporcion mayores, fuera de su comunidad de origen tienen que pagar 

servicios, renta, transporte, cuidado de los hijos, etc., cosas que en su comunidad 

de origen no tenian que pagar, ya que estos gastos no existen o bien se pagan por 

medio de actos reciprocos y no economicos. 

Habra que preguntarse finalmente en que lugar la crisis afectara menos a 

los jornaleros mexicanos, pero en especial a aquellos de origen mixteco. si en un 

pais que les ha negado una participacion como mexicanos o en un pais que les ha 

explotado y desechado conforme otros trabajadores mas vulnerables hacen 

presencia, de acuerdo a las necesidades de los empresarios agricolas. La 

respuesta es no en donde la crisis les ha afectado mas, si no en que donde la 

crisis les reditua mas o les afecta menos. 



VI1 Los cargos y obligaciones como elementos que no permiten la movilidad 
a otros sectores 

Para los miembros de las comunidades de San Miguel Cuevas y Santa 

Maria Tindu, los cargos y obligaciones influyen de manera determinante para que 

estos permanezcan en el sector agricola. Esto se debe principalmente a que la 

obligacion o el cargo, requieren de tiempo y dinero que no reditua la comunidad, 

pues el servicio que se presta no ofrece salario. Se genera capital simbolico 

cuando se es prestador de un servicio pedido por la comunidad; este capital 

simbolico, es muchas veces aparente ya que al otorgarle determinado poder a un 

miembro llega a provocar burla o desconocimiento por parte de los miembros que 

son subalternos, como me dio testimonio el Comisario de Bienes Comunales de 

San Miguel Cuevas. 

En la Region Mixteca, la obligacion de cumplir un cargo cualesquiera que 

este sea: politico, religioso o social, tiene como fundamento la solidaridad 

comunitaria. En las agencias de San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu, se 

presta servicio para agente municipal que es de un aiio, junto con sus secretarios 

y vocales. Otro de los cargos de importancia para la comunidad es el de Agente 

de Bienes Comunales que es de 3 anos, junto con sus vocales. 

La persona que fue elegida para desempenar determinado cargo, no 

puede negarse a cumplirlo, esto ha sido una regla que afecta sobre todo a 

aquellos que son migrantes y que ya llevan muchos anos fuera de la comunidad, 

por lo que los pueblos han relajado las nonas, permitiendo que se puede pagar a 



otra persona, ya sea familiar o amigo para que lo cumpla en nombre de quien fue 

elegido por la comunidad. Una de las consecuencias que trae la migracion para el 

cumplimiento de servicios y cargos es que no existen suficientes hombres53 que 

quieran tomar la responsabilidad ciudadana, aun cuando este sea remunerado por 

la persona a quien le fue asignado originalmente. 

Por esta ultima situacion, aquellos ciudadanos que incluso no tienen 

documentos, deben regresar a la comunidad de origen a cumplir con su 

obligacion, lo que trae como consecuencia solicitar prestamos para sobrevivir 

durante el tiempo que conlleva dicho servicio comunitario o bien por medio del uso 

de remesas que son enviadas por los familiares mAs directos. 

Para el caso de la comunidad de Santa Maria Tindu, tambien se 

desempenan las actividades politicas antes mencionadas, sin embargo, se trata 

de que sean los ciudadanos presentes en la comunidad de origen quienes lo 

desempenen. Se ha llegado a este acuerdo gracias a la Mesa Directiva, que se 

encarga de financiar proyectos de desarrollo comunitario: carreteras, escuelas, 

drenaje, etc. Esta mesa directiva tiene filiales tanto en la comunidad de origen 

como en Madera y Oregon. Cada 2 anos se cambia al jefe y sus vocales, para que 

otros miembros de la comunidad desempenen la obligacion mandada por las 

comunidades de origen y destino, cabe mencionar que tampoco se remunera la 

prestacion de este servicio. 

53 Estos cargos politicos son desempenados unicamente por hombres, a diferencia de los cargos religiosos que 
pueden ser desempenados por mujeres y hombres. 
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Existen cargos poco frecuentes o circunstanciales, que se solicitan la 

presencia de los ciudadanos por un motivo extraordinario, durante la investigacion 

conoci uno de ellos. La comunidad de San Miguel Cuevas ha tenido un problema 

de tierras con una comunidad aledana: Santa Catarina. Por medio de ese conflicto 

se llego a la disputa armada del territorio, por lo que las autoridades de la 

comunidad de origen hicieron un llamado a todos sus ciudadanos de sexo 

masculino y mayores de edad, fuera de Bsta para que prestaran servicio armado y 

evitar asi el despojo de su territorio. 

Aquella persona que se negara a prestar este servicio era sancionada 

expropiandole sus propiedades y no se le permitiria permanecer en el pueblo mas 

que un determinado tiempo. Esto desfavorecio a aquellos ciudadanos que estaban 

trabajando, pues al no remunerarse el servicio, tenian que depender de las 

remesas de las mujeres. 

Una de las obligaciones que tuve la desafortunada oportunidad de 

presenciar y participar en el rosario que se ofrecio por la muerte de la madre de mi 

principal informante: Mario. La senora de nombre Maria, habia estado enferma por 

algun tiempo, fue en Oaxaca en donde se le diagnostico la enfermedad que la 

llevaria a la muerte. En varias ocasiones estuve presente en casa de Miguel, 

hermano de Mario, cuando se recibian las llamadas de su madre desde San 

Miguel Cuevas. Aunque la conversacion se llevaba a cabo por el altavoz en 

mixteco, Mario me traducia lo que decia su madre. Entre las platicas que tenian su 

padre y madre y sus hijos, cunados y nietos, se trataba principalmente del estado 



de Maria, las condiciones del pueblo y el envio de dinero para que siguiera el 

tratamiento que los medicos en Juxtlahuaca le indicaran. Desafortunadamente la 

senora murio, de ello me entere cuando Estela me fue a buscar a casa de Filemon 

Lopez a muy temprana hora para avisarme del acontecimiento, solicitando mi 

ayuda para realizar una ampliacion de fotografias de Maria para ponerlas en un 

altar en casa de Miguel. Las ampliaciones tuve que realizarlas de fotografias 

realizadas con mi camara digital y despues ir a una Walmart a realizar las 

impresiones. La velacion se realizaria en casa de Miguel, por ser mucho mas 

amplia y que ademas esta ubicada en Casas San Miguel, en donde viven un 

amplio numero de familias de San Miguel Cuevas. 

Un dia anterior la senora Maria, que estaba agonizando, fue trasladada a 

la ciudad de Oaxaca para ser atendida, lugar en el que perdio la vida. La familia de 

Miguel y Mario decidieron enviar a su hermano menor a San Miguel Cuevas a 

realizar las obligaciones religiosas y apoyar a su padre en lo necesario para 

cumplir con la costumbre del pueblo. El hermano menor, Porfirio, no deseaba ir a 

San Miguel Cuevas porque no cuenta con papeles, pero la decision de sus 

hermanos mayores ya estaba tomada, de esta manera viajo a Tijuana, para 

abordar un avion que lo llevara a la Ciudad de Oaxaca y despues viajar a San 

Miguel Cuevas. Todos estos gastos de traslado y atenciones medicas fueron 

cubiertas por los hijos e hija de la setiora Maria. Esta cantidad monetaria no la 

conoci, sin embargo, los gastos por la velacion pude conocerlos gracias a 

informes de Estela y a la libreta de cooperaciones que hacen los miguelinos 



cuando un miembro de su comunidad fallece. El monto fue de aproximadamente 

4000 dolares que se cubrieron mediante aportacion de los familiares y prestamos 

de otras personas, que como se menciono anteriormente, se debia cubrir un 10% 

de interes. 

Los gastos de velacion y el rosario era a nivel binacional, pues se realizo 

en San Miguel Cuevas el rosario de cuerpo presente por 7 dias en el que se tenia 

que alimentar y dar bebida a los asistentes, pagar la banda de musica, misa 

traslado del cuerpo de Oaxaca a San Miguel Cuevas. Mientras que en Fresno, se 

cubrio la alimentacion y bebidas durante la semana que duro el acto religioso. 

En este caso, la adquisicion de deudas que ademas generan intereses y 

la obligacion de cumplir con las costumbres del pueblo aun en California genera 

mas gastos de los previstos. Estos gastos influyen en la decision de los individuos 

para tomar el primer trabajo al cual puedan acceder, sin tener oportunidad de 

invertir en capacitacion para otro tipo de labor o en el aprendizaje del idioma 

ingles, que aunque su costo es bajo, la actividad agricola hace muy complicado el 

poder dedicar un tiempo suficiente para su dedicacion. Se espera por parte de los 

miembros de la comunidad en ambos de la frontera que se lleven a cabo los 

rituales para este caso de eventos, de lo contrario se pierde capital simbolico y 

social, pues es mal visto por la comunidad que no se respeten las tradiciones con 

las cuales fueron educados, inclusive si no se nacio en el pueblo. 

Los habitos mixtecos obligan socialmente a cumplir con las costumbres 

para ser parte del grupo, aquellos que no las cumplen llegan a ser senaladas 



como familias que no son del todo deseables para convivir pues no estan 

integradas a la comunidad, pues ven por sus propios intereses. Estos esquemas 

mentales, limitan la movilidad laboral si no se participa con la comunidad, en 

consecuencia la red social les ofrece menos ayuda o reconocimiento cuando se 

les es requerido. 

Los gastos y las ausencias laborales que trae consigo cumplir con lo que 

la comunidad espera, influyen directamente en la permanencia en el nivel mas 

bajo del sector laboral agricola, pues un jornalero no esta obligado a firmar un 

contrato de trabajo, debido a la gran reserva de mano de obra en el sector, cada 

trabajador por separado no es imprescindible. Es asi que un jornalero mixteco 

tiene cierta libertad de decidir si asiste a trabajar o no. Con esta ultima afirmacion 

no quiero decir que esa decision tenga efectos positivos, por el contrario, al no 

percibir salario se vera afectado en su economia, la cual influye directamente en 

las relaciones familiares y sociales al tener que recurrir a un endeudamiento 

Otro caso que encontre lo conoci en San Miguel Cuevas, el Comisario de 

Bienes Comunales de nombre Genaro, que estaba cumpliendo su cargo por tres 

afios, expuso el lado negativo de los cargos que deben cubrir aquellos que no se 

encuentran en la comunidad de origen. Genaro, tiene a su familia en Fresno 

viviendo en Casas San Miguel, durante los 12 anos que lleva trabajando en los 

Estados Unidos, la comunidad le llamo para cumplir el cargo antes referido. 

Genaro me comentaba que penso en rechazar el cargo, pero que tal vez en un 

futuro, cuando el quisiera regresar al pueblo seguramente no le permitirian residir 



ahi, por lo que decidio hacerse responsable del Comisariado, sobreviviendo de las 

remesas que le envian su esposa e hijos desde Fresno. 

Entre los trabajos que ha realizado Genaro encontramos principalmente 

dos: la agricultura asalariada en Fresno y Oregon; y el trabajo en una enlatadora 

de productos pesqueros en Alaska. Este ultimo trabajo que era el que estaba 

desempeiiando antes de recibir el cargo contaba con muchos beneficios. Entre 

algunos de ellos estaban el hospedaje que es pagado por el patron, las comidas y 

los implementos de trabajo. Ademas de que si se hacia una antiguedad de 5 anos 

comenzarian a recibir bonos por productividad, Sin embargo Genaro solamente 

trabajo tres anos en esta empresa en donde segun su testimonio el era el Unico 

indigena oaxaqueno y uno de 5 mexicanos. Cabe mencionar que su estancia en 

Alaska no generaba un numero significativo de gastos, ya que como refiere, el 

clima hace muy dificil salir a divertirse o a buscar distraccion, por lo que su salario 

quedaba casi completo cada mes. El pago que recibia por hora era de 12 dolares 

con opcion a doblar turno. El plan que tiene Genaro para cuando su cargo termine 

es regresar a Fresno y trabajar en la agricultura nuevamente y si logra ser 

recontratado en Alaska regresara si le dan la oportunidad de volver a ser 

recontratado. 

Otro caso para demostrar que los usos y costumbres influyen 

directamente en inmovilidad social, es el caso de un activista y organizador de la 

comunidad en Fresno y Oaxaca. Es el caso de Leoncio Vazquez, quien trabaja 

para el Frente Indigena de Organizaciones Binacionales. Leoncio ha ocupado 



cargos en la organizacion desde hace m& de 10 anos. Es ciudadano de los 

Estados Unidos y ha tenido la oportunidad de realizar estudios pre-universitarios, 

habla ingles, espanol y mixteco, cuenta con una propiedad en Casas San Miguel 

en Fresno. A pesar del trabajo realizado por Leoncio para ayudar a sus paisanos 

que se encuentran en gran desventaja por no contar con papeles o no hablar 

espanol o ingles la comunidad le llamo para cubrir el cargo de secretario del 

Agente de San Miguel Cuevas, durante un ano. Llevo a sus dos hijos y a su 

esposa a vivir al pueblo durante ese ano viviendo de los ahorros con los que 

contaba, ya que como he mencionado anteriormente, no se percibe ningun salario 

por cubrir un cargo. Tuve la oportunidad de vivir con esta familia durante mi 

estancia en San Miguel y Juxtlahuaca, gracias a esa experiencia pude tener 

acceso a platicas principalmente con miembros del Comisariado de Bienes 

Comunales. 

Para Don Saturnino, un tindureno residente en Madera. el cargo es: 

"un deber como ciudadano, prestar el servicio a mi pueblo debe 

ser desinteresadamente. El gobierno es el que tiene la facultad de 

ayudar a su gente. Un agente municipal aunque viva en un rancho 

es miembro de la autoridad. Pero en ese tiempo no te ayudaban en 

nada, tenia que sacar yo mi mantenimiento. para ayudar a mi 

familia, a mi mama que vivia en ese tiempo, mi hermana; me 

encargaba yo de todo. Pero pues teniamos ahl que una gallinita que 

carnita una o dos veces por mes comiamos carnita. Yo lo tomo 

como un deber de un buen ciudadano, De ver a nuestro pueblo que 

las obras estan hechas. Asi paso con el palacio municipal. en ese 

tiempo pagaban como 700 para pagar la obra. pero no alcanzo el 

dinero y se quedo debiendo como 5000 o algo asi. donde 

agarrabamos dinero? Pues no habia. pero asi se termin6 el palacio 



municipal. entonces el proximo gobierno tenia que pagar la obra 

porque ya estaba hecha. Yo era ese nuevo gobierno, pero en mi 

caso fue negativo porque a mi metieron a la carcel en vez de 

agradecerme. diciendo falsedades, diciendo que yo me habla 

comido el dinero. pero dinero? Entonces ya declare con el 

Ministero Publico y ahi se dio cuenta de que yo no tenla culpa, el 

Ministerio pues dijo: No, que pague el gobierno que paso. por 

eso no tienen un recibo que ampara la obra? 

Despues a los cuatro afios me nombraron mayordomo, de 

agente fue en 1981 o 1982, y luego en 1986 fui mayordomo de 

nuestro Padre Jesus y lo hice con toda mi fe. A mis compafieros no 

les asigne una cooperacion tan alta. Salimos con 100 pesos dolar, 

eramos pocos, como 50 o por ahi. Pero pues los gastos se tenlan 

que cubrir y esos gastos ahl fueron saliendo en cooperaciones de la 

gente y cosas as1 ... las cosas las hice porque yo quiero mucho a mi 

pueblo, si viera como lo extrafio. tantas cosas que me ha dado mi 

Tindu" 

Como podemos notar en estos ejemplos tan diferenciados por el nivel 

social que tiene cada uno de ellos, podemos afirmar que la estructura de la 

comunidad es muy respetada y pocas veces cuestionada. El desempeiio de los 

usos y costumbres que son dictados por la comunidad otorga un capital simbolico 

cuando se termina de cumplir determinado cargo o costumbre. Por supuesto que 

en el caso de los cargos politicos el capital social se incrementa, a pesar de que el 

capital economico es totalmente nulo. 

El lector se preguntara 'Por que mientras se encuentran en la comunidad 

de origen, aquellos que estan cumpliendo cargos no trabajan la tierra? 

Basicamente no se hace porque la inversion es mucha en tiempo dinero y trabajo 

y la ganancia es muy poca. Por lo que algunos de los miembros del Comisariado 



me refirieron que prefieren mejor ayudar a sus vecinos con las labores del campo 

mientras estan en la comunidad que trabajar sus propias tierras, para aquellos que 

las tienen. Al final el principal motivo y a lo que deben dedicar su mayor atencion 

es al desempeno de la responsabilidad que la comunidad les ha conferido. Para 

aquellos que tienen que cubrir la mayordomia de una festividad o ritual, como en 

el caso de la familia de Mario, implica cubrir gastos bastante amplios para que los 

miembros de la comunidad esten satisfechos con el cumplimiento de la costumbre, 

sin importar que no se haya nacido en la comunidad de origen. 

Vlll condiciones de trabajo en la agricultura o cambio de sector 
laboral? 

Como nos hemos podido dar cuenta, existen factores que no permiten una 

movilidad hacia arriba o afuera del sector agricola. Entre las estructuras del 

mercado de trabajo, la comunidad y la accion de los individuos existe un conflicto 

muy grande, ya que de incumplir con cualquiera de ellos provocaria sanciones 

sociales o laborales. Sin embargo hay casos que en determinados momentos han 

mejorado el nivel de vida de los jornaleros, entre ellos tenemos dos casos muy 

representativos el de Mario y su compadre Miguel. 

Cada uno de ellos por su lado ha tomado decisiones que les han 

funcionado para bien en el orden familiar principalmente, pero tambien sin tener 

conflictos con la comunidad ni el mercado de trabajo. 



a) Mario: la vision de la agricultura de mayor escala 

Mario un mixteco que nacio en Abasolo del Valle, un pueblo que pertenece 

al municipio de Playa Vicente, Veracruz. Ha aprendido mediante la practica la 

forma de sembrar la tierra como se hace en California, gracias a su experiencia 

laboral en Oxnard principalmente. Esa experiencia lo ha llevado a tomar la 

decision de regresar a San Miguel en un lapso no mayor a 5 anos a producir mas 

alla de la subsistencia, su testimonio es el siguiente: 

"Mira, lo que pasa en el pueblo. es que si uno llega con esta 

idea y que ellos se den cuenta de que hay billetes y que sales 

adelante, todos te van a seguir igual todos van a sembrar lo mismo. 

Es por decir que tu siembras vamos a decir, calabazas, cilantro, ajo, 

todo eso ... y ello se dan cuenta que te estas ganando un buen de 

feria, ellos van a hacer lo mismo, eso es lo que falta. que ellos se 

den cuenta de que si hay dinero. No va a faltar quien diga: yo 

tambien voy a sembrar esto porque ese cabron esta ganando feria. 

Si siembra tomate, todos van a sembrar tomate ... esa es la idea. 

Pero como todos siembran maiz, entonces todos dicen: yo voy a 

sembrar mas y asi ... lo que hace falta es un cabron que llegue a dar 

ideas. Y si ese cabron sembro tomatillo. ese tomatillo se da aqui, 

vamos a sembrarlo tambien y toda la gente va a empezar y no va a 

hacer falta que la gente venga para aca. sino que ahi mismo sus 

hijos van a tener para sobrevivir ahi. 

El maiz todos lo siembran, y si ahi uno siembra una maquila, 

ahi le dicen maquilas, pues otro dice, yo voy a sembrar cuatro 

maquilas y asi estan nada mas, con puro pinche maiz. Pero si 

sembramos otra cosa, como verduras, como calabaza, cilantro, 

cebolla, todo eso ... que se den cuenta que uno sale adelante ... 
ellos tambien van a empezar a hacer lo mismo, ellos tambi8n van a 

comenzar a sembrar lo mismo. Nuestro pueblo va a estar rico en 

agricultura. 



Siembran el chayote en su casita. y se da asi chiquito no mbs. 

No saben sembrar chayote a lo grande. Eso es terreno para 

chayote. El chilacayote lo siembran entre la milpa y se da. Pa' ellos, 

pa' su gasto. Pero si lo sembramos en cantidad como debe de ser. 

lo aprovechamos en grande. Por eso te digo que estamos mal alla, 

estamos atrasados. Y hay agua en cantidad. hay agua. 

Lo que hace falta es un cabr6n que les diga como hacer esto. 

Porque ellos siempre se basan al patr6n. Voy a trabajar para este, 

para este otro. Es como ahorita que te estoy platicando, voy a 

trabajar con Moles, voy a trabajar con este otro cabr6n. que no 

nos dedicamos a un trabajo mismo de uno? 

Mario tiene muy claro que la produccion agricola es un medio que puede 

generar ganancias economicas importantes, sin embargo la falta de capital y 

apoyos gubernamentales en esta materia no le ha permitido desarrollar su 

proyecto tal y como lo tiene concebido. En el Esquema 2 que plantea: La 

Regulacion de la Oferta y Demanda: Migracion, presentado en el apartado teorico; 

nos hace referencia a una crisis de la produccion campesina, la cual se ha 

agudizado por la migracion, si bien es cierto que los que se quedan en la 

comunidad de origen logran encontrar un trabajo, Bste es en la mayoria de los 

casos, temporal, lo que ha convertido a San Miguel Cuevas en una zona expulsora 

de mano de obra agricola hacia California. 

En su afan por convertirse en empresario agricola en San Miguel Cuevas 

lo ha llevado a comprar una incubadora de huevo en California para llevarla al 

pueblo a su regreso, el trabajo con la tierra no es su unica opci6n como vemos en 

el caso de la incubadora, pues parte de sus conocimientos gracias al capital social 

con el que cuenta, le ha abierto las puertas a una nueva adquisicion de 



conocimientos, sin tener que haber asistido a capacitacion o a una institucion 

educativa. El tiene my claro que la agricultura de subsistencia es muy limitada en 

cuanto a la diversidad de productos disponibles, pues sus paisanos no han tenido 

la capacidad ni el interes por sembrar productos distintos a los que 

tradicionalmente se generan en la region tales como maiz, frijol, chilacayote y 

chayote. 

En otra parte de su testimonio nos hace notar la tradicion de migrar como 

un hecho que no tiene otra salida para la subsistencia, son los jovenes quienes a 

falta de una educacion que vaya mas alla de la secundaria se integren al circulo 

migratorio que los integrara a la industria agricola de California al arribar a ese 

estado: 

Terreno hay. nada mas que falta que les diga. vamos a hacer 

esto y esto, para que ellos se den cuenta que nuestro terreno esta 

bien bonito para sembrar todas esas cosas. Todo se puede 

producir. Va un cabr6n agr6nomo que sabe de tierras y les va a 

decir, pues no lo hacen porque no tienen ayuda de nadie y todos los 

que crecen se vienen para aca, no hay gente que se quede ahi. Ya 

cuando cumples tus 15 anos, tus 16 anos, vente pa' aca [a 

California], ahi estan los viejitos nomas. 

En el centro de salud comunitario, me confirmaron lo que dice Mario. Es 

cuando terminan la educacion secundaria, cuando los jovenes estan listos para 

salir de la comunidad. Es obligatorio terminar el nivel para que sus padres les den 

permiso de migrar, es un ritual de paso que se debe cumplir para que as! se 

integren a la comunidad extendida, ya sea en Fresno u Oregon. Son pocos los 

jovenes que se quedan, aquellos que no tienen la oportunidad de conseguir el 



dinero para cruzar la frontera principalmente, pero estos buscaran en la Ciudad 

de Mexico un lugar en el que pueden tener mejores condiciones de vida. 

Mario ha sabido poner en practica su Agencia Humana, pues no se 

conformo con ser trabajador, su inquietud por conocer como se producian las 

hortalizas le llevo a preguntar y pedir que le permitieran aprender cosas que otros 

trabajadores agricolas no han podido hacer por diversas circunstancias, tales 

como la falta de una remuneracion economica, las largas jornadas de trabajo que 

los fatigan y que lo que desean despues de su jornada laboral es ir a casa a 

descansar para continuar con esta el dia siguiente. 

Es como en Oxnard, yo vivi en Oxnard y se da la fresa, se da 

un chingo. Uno empez6 a sembrar fresas y todos sembraron fresas, 

otro empez6 a sembrar mora y despues otros le siguieron a sembrar 

mora. 'Porque? Porque vieron que a aquel cabron le estaba yendo 

bien y dijeron: yo tambien siembro. O sea se van guiando con la 

gente a la que le esta yendo bien ... Yo ya he sembrado aqui en 

Fresno unos cuantos acres. sembraba verduras, le rente a un senor 

una casa y ahi tenla unos acres que no estaba trabajando y pues se 

los rente tambien, la tierra se estaba desperdiciando, meti tambien 

fresa. un chingo de fresa, rabano, cebollitas, ajos. 

Venian mis hermanos. mi mama y mi papa a ayudarme a sacar 

todo lo que sembraba, callamos a la orilla de la carretera y 

vendiamos todo, bien rapido se vendia porque era todo fresco, 

recien salido de la tierra. Al senor que le rentaba pues ya se dio 

cuenta que me estaba yendo bien, que era buen negocio, pero llega 

un dla y me dice que ahora le voy a tener que pagar mas por la 

renta de la tierra porque me estaba yendo bien. Yo le dije que no. 

que le iba a seguir pagando lo mismo, pues que me dice que pa' 

otro dla ya no me querla en la casa ni que siguiera sembrando. 

Pens6 que yo de pendejo me iba a ir asi nada mas y no. En la 

noche agarre el tractor y que le meto el disco a todo lo sembrado, 



era mucho y ya estaba bueno para vender. Yo creo que al otro dia 

se murio de coraje de ver que no le deje nada de producto, si no iba 

a ser para mi, menos para el que no trabajo. 

Yo me voy a ir al pueblo en unos 5 anos que ahorre dinero, voy 

a comprar una incubadora de huevo, voy a producir pollos, 

guajolotes y las aves que se vendan bien, tambien quiero sembrar la 

tierra alla pero a lo grande, ya se usar los fertilizantes, los pesticidas 

y herbicidas, se que se pone a cada tipo de plantita para que no se 

lo coma el gusano o las plagas. 

Se manejar el tractor, eso fue diflcil, aprendi sobre el camino, 

cuando trabajaba en Oxnard, mientras andaba pizcando me fijaba 

como manejaban el tractor y que tipo de maquina le metian. que el 

disco. que el subsuelo y asl, una vez le dije al mayordomo si me 

dejaba manejarlo y me dej6, entonces ponla atencion y aprendi. El 

dueflo era un hindu y pues vio que yo me ponla a aprender y pues 

ya despues fui yo mayordomo, me mandaba a Los Angeles a 

vender toda su verdura que sacaba, conocer y tener contactos en 

las tiendas de Los Angeles es importante porque ellos te van a 

recibir tu producto, pero debes llegar bien temprano porque ya si 

llegas tarde. como a eso de las 7 de la maflana ya no te reciben 

nada y se te queda todo. En Oxnard de verdad aprendi mucho y ahl 

fue donde me gust6 la agricultura 

Desafortunadamente, los tratos y sociedades entre los mixtecos se hacen 

a la palabra, lo cual puede hacer surgir problemas de diversa indole. Una de las 

dificultades que ha tenido que afrontar Mario es la negacion de herramientas y 

semillas que junto con uno de sus paisanos adquirio y que sin papeles que avalen 

la propiedad o la conformacion de la sociedad, el tuvo nuevamente que regresar a 

ser jornalero hasta que su socio, por medio de su madre, le de permiso de utilizar 

los insumos comprados en sociedad. 



Aqui en Fresno me asocie con un amigo y tambien sembramos 

chile, uva y verdura, tenemos mucha herramienta para trabajar, pero 

sucede que lo metieron a la c8rcel. no se porque, no me han 

querido decir y pues la herramienta se quedo en su casa porque ahi 

es de el y su familia, ahl tiene terreno para sembrar. Ahora su mama 

no me deja llevarme nada hasta que le pregunte a su hijo que si 

puedo agarrar la herramienta para trabajar, pero no se yo ni en 

donde lo metieron preso, no me han querido decir, yo quiero trabajar 

para mi, pero pues por varios problemas me he tenido que mover 

de Oxnard a Fresno y Oregon". 

El caso que Mario nos expone es muy interesante en la medida de que ha 

aprendido a pensar en una manera de producir de la forma en que se hace en 

California. Las decisiones que ha tomado para trabajar la tierra de manera 

independiente o con sus patrones le ha redituado no solo economicamente, sino 

tambien en el reconocimiento de la gente de su comunidad y aunque en los 

ultimos afios ha tenido que volver a la escala mas baja del trabajo agricola sigue 

manteniendo la vision de seguir en la agricultura pero con mejores condiciones y 

sobre todo como su propio patron. 

Mario ha sabido conjugar sus acciones con los habitus de su comunidad, 

ha ensefiado a otros la forma de producir en mayor escala, cuando consigue un 

trabajo por contrato llama a la gente que sabe realizar el trabajo que consiguio, 

todo esto como una forma de adquirir capital simbolico y social de sus propios 

paisanos, aunque no por esto la red social funciona armonicamente. Aclaro que 

han surgido conflictos que le han hecho prescindir del trabajo de sus propios 

paisanos, sin embargo ha sabido sortear esas dificultades de manera tal que no le 

genere un conflicto con los demas miembros de su comunidad. 



Un hecho que no ha considerado Mario al planear regresar a la comunidad 

de destino para trabajar a gran escala la tierra, es que la propiedad es comunal, 

pertenece a todos por igual y es el Comisario de Bienes Comunales, quien dara el 

permiso de uso y explotacion de las tierras, pero tambien podra retirar el permiso 

si la comunidad lo solicita. La inversion en estas tierras es un riesgo que podria 

verse perdido si no hay beneficios para la comunidad tal y como esta lo demande. 

Para los que se quedan en el pueblo, la diversificacion de actividades de la 

unidad de produccion familiar son muy pocas, entre ellas se cuenta con apoyos 

gubernamentales para la elaboracion de artesanias, reproduccion de aves de 

corral, chivos y venta de enseres domesticos. Durante mi visita a San Miguel 

Cuevas, pude observar algunos de estos proyectos, es cierto que diversifican las 

actividades de la familia, pero en el caso de venta de enseres domesticos se 

realiza en la comunidad y no se busca otro mercado como el de Juxtlahuaca. Los 

productos toman mucho tiempo para venderse debido a la poca presencia de 

gente en el pueblo. Es el mismo caso de la venta de artesanias, pues para lograr 

su venta se tiene que viajar hasta la Ciudad de Oaxaca y la Ciudad de Mexico, ya 

que ahi es en donde se puede encontrar gente que pueda pagar el trabajo 

realizado por los artesanos. 

Estos ejemplos han ido creando a San Miguel Cuevas como una zona que 

expulsa migrantes y aunque no hay escasez de tierras, pues estas son 

comunales, no es posible ponerlas a trabajar ya que la inversion en muchos casos 

excede a las ganancias que se pudieran obtener. 



Veamos ahora el caso de Miguel que nos muestra un caso distinto, desde 

la industria de la construccion. 

b) Miguel: De la agricultura y la construccion 

El caso de Miguel es uno'de varios que conoci en Fresno de mixtecos que 

han trascendido el trabajo agricola y me parece por demas interesante, ya que por 

suerte y por su conocimiento de la industria de la construccion al desempenarse 

como albanil en Mexico, logro convertirse en trabajador de este sector en 

California, pero que debido a la crisis economica tuvo que regresar al sector 

agricola. 

Miguel nacio en San Miguel Cuevas, pero desde muy pequeno su padre lo 

llevo a vivir a Cuautla, en donde trabajaban en la pizca del tomate, ahi aprendio el 

oficio de albanileria, que mas tarde en Selma, un poblado del condado de Fresno; 

tuvo la oportunidad de sacar a sus hermanos del sector agricola para trabajar en 

la construccion. Su testimonio es el siguiente: 

Fue una bendicion encontrarme con mi hermano, yo as1 lo 

llamo, no es mi amigo; es mi hermano, es un hindti. fue como 

sacarme la loterla de uno o dos millones de pesos. Sin 61 ahorita yo 

estarla muerto. no serla lo que soy ahora. A el lo conocl cuando una 

vez saqub una yarda54 para vender cosas, porque yo no tenla ni un 

penny55 en la bolsa, entonces llego y se acerco y me dijo en inglbs: 

you wanna work? 'Money? Yo le decla: no, no, no. No 

entendla lo que decla y el me decla: yes, yes come on, money. Me 

Las yardas son ventas de garage, en donde la gente vende lo que ya no utiliza, en este caso, Miguel estaba 
vendiendo sus cosas porque no tenia dinero ni trabajo. 

centavo 



sac6 un billete de 20 d6lares y me lo dio. me ja16 para llevarme. Yo 

pense este wey me quiere secuestrar. Me llev6 a un motel y con 

senas me decia que rompiera el piso. me dio un mazo y me hacla 

senas de lo que tenia que hacer. Tenla que arreglar una fosa 

septica. En media hora hice un hoyote, mas o menos como le 

entendi. El estaba durmiendo en un cuarto y cuando termine le 

hable y le dije: ya. 

Se levant6 y fue a ver y no mas decia: shit, shit, shit. Me 

imagino que queria decir: jwow, que bien!. Entonces me llev6 a otro 

cuarto me dio ahi una mezcla. queria que aplanara la pared en 

donde estaban colocadas unas ventanas. Pero yo le queria hacer 

con la cuchara, as! como en Mexico. El me decia que no. me 

indicaba como tenia que hacer el trabajo, es que la pared tenia 

alambre Y ya se trabaja de manera distinta. Me puse a aplanar 

toda esa pared de la ventana y le hable. Que ya habia terminado y 

me decia con setias que arreglara otras ventanas, fueron como 

otras 8. Yo en unas tres, cuatro horas termine y le hable. el se 

qued6 satisfecho con el trabajo. me dio otros cuarenta dolares y 

cuando regrese a la casa, mi esposa me pregunto cuanto me habla 

dado, le dije que veinte cuando me llev6 y otros cuarenta cuando 

termine. Era un chingo, para aquel tiempo era un chingo de dinero. 

aparte con lo que habia vendido mi esposa, sacamos para pagar la 

renta, para comer, asi es como empece el trabajo de la construcci6n 

aca en California. 

El trabajo que desempefia Miguel lo aprendio de la misma manera que 

muchos trabajadores agricolas. Las formas de trabajo tanto en la agricultura como 

en la construccion varian ampliamente de como se hacen en Mexico a como se 

piden en los Estados Unidos. Aunque tienen conocimientos de como sembrar, 

limpiar el cultivo y cosechar, no es la misma dinamica en California, se tiene que 

aprender sobre la marcha. En el caso de Miguel sucede lo mismo, aunque desde 

su adolescencia aprendio a ser trabajador de la construccion en Mexico, los 



materiales, los tramites y la forma de trabajo es muy distinta. Tuvo que aprender a 

hacerlo imitando a otros trabajadores o preguntando como se deberia hacer el 

trabajo, de otra manera, le hubiera sido imposible permanecer en la industria de la 

construccion hasta el momento en que la crisis se hizo presente. 

Ya despues si salla cualquier trabajo, el me llamaba. Su papa 

tenla una compaiila que se dedicaba a todo lo de la construccion, 

pero especialmente trabajaba para constmir o remodelar hoteles y 

moteles, cosas as1 en grande. Yo no se que le habra dicho su papa 

al final que murio, pero yo creo que le dijo algo sobre mi, porque su 

paph me querfa tambien mucho, porque yo trabajaba duro. Me 

imagino que le dijo algo as1 como: tu, tu hermano y Miguel tienen 

que trabajar duro. nunca lo dejes atras, trabajen juntos. eran 

hindues ellos. 

Cuando comence a ser de su confianza y consegula contratos, 

les decla a los trabajadores: Miguel es mi foreman (mayordmo), se 

va a hacer lo que el diga y como se diga. Al principio yo no sabia 

como hacer muchas cosas y me decla: Miguel esto no estd bien 

hecho, esta chueco, lo quiero de esta manera o de esta otra. Yo no 

me molestaba que me dijera eso, nada mBs le contestaba: joh si!, 

es que no me di cuenta, ahorita lo arreglo o lo mando a arreglar. 

La reciprocidad es un elemento clave dentro de la red social mixteca para 

poder ingresar a ciertos tipos de trabajo, no basta con recomendar al trabajador o 

darle trabajo, muchas veces la persona que ofrece la entrada a una cuadrilla, 

tiene que ser tambien el que capacita al trabajador, sin remuneracion alguna, el 

capital que se gana es simbolico y social. Aunque suele suceder que se llegan a 

crear conflictos que generan una exclusion de ciertos miembros de la red que no 

corresponden a la reciprocidad dada por el primero, lo que generara 



competencias desleales, resultando en conflictos familiares e incluso la exclusion 

de un miembro de la red social de la comunidad. Es necesario apuntar que el 

trabajo realizado tanto en el campo como en la construccion no se lleva a cabo 

Unicamente con trabajadores provenientes de un solo lugar, el contratista o el 

patron buscara eficientar el tiempo y remuneracion, contratando trabajadores de 

acuerdo a sus intereses. Es cuando los mixtecos han encontrado dificultades, 

pues son presa de discriminacion, lo que crea conflictos dentro de la misma area 

de trabajo entre grupos de trabajadores indigenas y no indigenas. Esto, sin 

embargo, no ha sido una limitante para que los mixtecos puedan continuar 

laborando y buscar mejores opciones de acuerdo a su experiencia. 

Ya despues yo saque a todos mis hermanos del "field" los jale 

al trabajo en la construccion, yo les ensene a como se debia hacer 

el trabajo. Pero mis hermanos ahorita si les sale un contrato. ya no 

me llaman, yo tengo tres anos que no trabajo en esto de la 

construccion. he tenido que invertir en comprar verduras para 

venderlas en el rematese voy a Santa Maria, a Oxnard, alla las 

compro y las vendo en los remates, ahi ya me sale algo de dinero. 

pero no como en la construccion. Es que ahorita con esto de la 

crisis hay mucha competencia, por ejemplo ahorita, de suerte agarre 

un motel para remodelar, ahl en la Golden State y la Olive, a la 

izquierda esta el zoologico, por ahi. Bueno pues fui con el que me 

llamo para trabajarle y pues le dije que queria 40 mil dolares para 

hacer todo lo que el quiere. Pero me dice: no, mira aca hay una lista 

de personas que me trabajan por 12 mil, hasta 10 mil dolares, lo 

maximo que te puedo ofrecer son 14 mil. Es muy poco eso para 

sacar ese trabajo. porque necesito trabajadores. 

El remate es una especie de tianguis, en algunos lugares de Estados Unidos les conocen como mercado de 
pulgas. 



Si les digo a mis hermanos que vengan a ayudarme, esos 

cabrones van a querer 12 o 14 dolares por hora, entonces no me 

sale. Tengo que pagar al arquitecto para que me haga el plano 

electrico y ahi son como 3000 o 4000 dolares. nada mas del 

arquitecto. Es barato porque le hable a mi amigo, el hindii y le dije: 

salio este jale, pero me van a pagar 14 mil dolares, el me regafio y 

me dijo: si quieres yo voy a hablar. Yo le dije: no, no vayas, ya 

revise la lista de constructores y lo quieren hacer por 10 mil o 12 mil 

dolares. 61 me dijo: OK 'pero que necesitas? le dije que solo su 

arquitecto para que me haga el plano y me dijo que si, que no habla 

problema. pero que le tenia que pagar 3 o 4 mil dolares. que nada 

m& porque es el arquitecto de la compafiia. 

Con el no tengo problema de que si encuentro contrato yo o 

agarre, el sabe que siempre le voy a avisar. no le voy a hacer 

competencia desleal, cuando su compafiia cerro yo me quede con 

toda la herramienta, yo tengo de todo tipo de herramienta para 

trabajar electricidad. remodelado, cortar, de todo. Mis hermanos 

solo me buscan cuando necesitan herramienta. pues como saben 

que yo tengo ahi van a buscarme. yo me siento triste pues, de que 

solo por el interes me buscan. pero cuando yo he andado fregado, 

como ahora. no me dan trabajo, no me buscan, solo cuando 

necesitan, yo los saque a todos del field. Trabajar en el field no deja, 

saca uno 50 dolares a veces en un dia si bien te va, por ejemplo si 

es amarre pues menos. ahl ahorita te dan 35 dolares por amarrar 

mil vifias, no sale para vivir pues. Ahorita con la crisis pues no hay 

trabajo en la construccion por eso voy a Oxnard o Santa Maria a 

comprar verdura y la vendo en los remates. 

Fue una gran suerte. gracias a Dios encontrarme con este 

amigo. imaginate que casualidad. Yo he aprendido mucho a como 

se trabaja la construccion aqul, en Mexico pues yo solo sabia pegar 

tabiques. construir como es alla. pero aqul es diferente porque uno 

tiene que ser aprobado por el supervisor de la ciudad de que todo el 

material que este usando es el correcto para el motel. Por ejemplo, 

me van a dar 14 mil dolares por este trabajo y pues tengo que 

trabajar de acuerdo a lo que me pagan, no voy a meter material de 



la mejor calidad porque el duelio no tiene tanto dinero tampoco y 

compre cable para los ventiladores y los calentones. ya son uno 

mismo pues, ya los de ahora son modernos, ya es calenton5' y 

ventilador en uno. Bueno compre el cable, es as1 de grueso 'no? y 

el dueno lo vio y me dijo: no. ese cable es muy barato, el supervisor 

no lo va a aprobar. 'Pero quien sabe mas? Pues yo, entonces le 

dije: mire. usted no se preocupe yo se lo que si aprueban o no, yo 

de que consigo la firma de aprobacion, se la consigo, usted no se 

preocupe. Pero es que como a uno lo ven chaparrito, prietito pues 

no se conflan. Pero yo se poner cables desde 12 voltios hasta 14 

mil voltios, no mas hay que aprender, porque para poner los de 14 

mil voltios pues hay que pedirle a la P&G (empresa de luz y gas) 

que quite la luz, pero para eso te tardan un mes y ni modo hay que 

hacerlo a lo cabron. 

Entonces una vez poniendo ese tipo de cables pues ahl le voy 

midiendo, primero usando la troca5' para jalar el cable. como en 

Mexico, aca usan unas maquinas pero como no tenemos pues con 

la troca y los radios lo vamos acomodando. no mas les digo 

despacio, despacio por el radio, hasta que ya metemos todo el 

cable. Ya despu6s es conectarlo, cada cable tiene como 100 

alambres que hay que saber que color va para cada parte, que la 

tierra. que para el calenton que para la luz. para los enchufes. Una 

vez estaba ya haciendo la conexion y lleg6 el duelio y me ve 

haciendolo y me pregunta: haces? Y le dije voy a conectar la 

luz, pues el gringo no mas se hizo para alla. Me puse el casco. 

porque hay que usar casco porque el cabello pasa electricidad y hay 

que usarlo, tambien herramientas que no pasen corriente a las 

manos y pues SI lo se hacer a lo cabron. Le puse la luz sin tener 

que hablarle a la P&G para que quitar ala luz y hacer la conexion. 

Ahi tiene el caso de una vez que mi amigo, cuando tenia la 

compalila. el consegula el trabajo y cuando ya estaba la cuadrilla 

armada les decia Miguel es mi mano derecha, lo que el diga se le 

hace caso, pero yo no hablo ingles ese es el problema, entonces 

" Calefactor 
Camioneta 



tengo otro compa que si habla y les dice mi amigo el indu: Miguel es 

mi mano derecha y el otro amigo su mano derecha, el le va a 

traducir todo y lo que diga se hace. O sea yo soy como el 

mayordomo, el que supervisa que todo el trabajo que se hace. 

Bueno pues mi amigo se fue para la India y me dej6 30 o 40 mil 

d6lares para pagar, yo creo que me estaba probando, porque en si 

esto no es mucho dinero, pero 81 se fue y me dejo ese dinero para 

pagar las cuadrillas. Lo que yo hice es arregldrmelas para que el 

dinero rindiera. entonces al que barrla le daba ciertas horas de 

trabajo, a los que remodelaban otro tanto de tiempo. todo lo 

apuntaba, para cuando llegara mi amigo entregarle cuentas claras y 

supiera con nombres, dinero y horas como se uso el dinero5'. 

Cuando lleg6 qued6 satisfecho. yo nunca le voy a jugar chueco. 

Se dio el caso de que en otro trabajo pues se tenla que sacar 

rdpido porque no habla mucho dinero y pues yo tenla que pagar 

menos horas, pero habla un texano as1 de grandote y un chicano, 

un pinche pocho. Yo andaba trabajando con la cuadrilla. no creo 

que sablan que yo era el que llevaba la obra Porque yo 

comenc8 a trabajar bien rdpido los cuartos, sacabamos 8 o 10 

diarios. El texano y el pocho pues en una de esas que me dicen: 

trabaja m& despacio, el trabajo se va a acabar pronto. Y les dije 

que no, que eso se tenla que terminar rapido. y se dio que en una 

de esas me jalan para los tambos, yo estoy chaparrito pero me 

resistl y uno de mis carnales se dio cuenta y que corre a los cuartos 

a hablarle a mis otros hermanos. pues ahl van a defenderme: 

quieren con Miguel? Le decian. Y ellos le contestaron: Contigo no 

tenemos problemas, el problema es con este, as1 que vete a 

trabajar. Me querian madrear, pero mis hermanos sacaron la cara 

por ml. Entonces les dije, saben que aqui se para la obra, nadie va 

a seguir trabajando. Le llame al hermano de mi amigo. 81 es policla. 

no sabe nada de este trabajo. pero como es su hermano se me 

ocurrir3 hablarle, cuando lleg6 le cont8 como estaba el problema y 

dijo: Aqui nadie va a trabajar hasta que llegue el contratista voy a 

' 9  El acto de apuntar en que se gasta el diero es una costumbre muy comun entre los mixtecos. Esto se hace 
cuando se dan cooperaciones en dinero y especie, apuntando el nombre y lo que se dio. 



cerrar hasta que esto se solucione. O sea, lo que quiero decir es 

que aun o lo ven chaparrito, bien oaxaquitasO, pues no le tienen a 

uno respeto, pero yo tengo el apoyo de mi hermano, el indu. el es 

como mi hermano. 

Ahi le va otro cuento, ahora que ando trabajando este motel 

pues los aires me los estan regalando porque pues para los gringos 

esto ya es basura, pero estan nuevos, si trabajan. unos tienen como 

un aiio que los compraron, pero ahorita quieren poner unos mas 

modernos. Uno nuevo de este tipo que estoy quitando sale como 

300 dolares. pero ya as1 usado uno lo vende como por 100 dolares, 

unos a 30 y otros a 40. Es un dinerito extra, entonces saque 40 

aparatos y le dije al que esta cuidando en la noche ahi en la obra 

que iba a venir otro dia por ellos, eso le dije un sabado, entonces el 

domingo no fui y el lunes los pinches negros ya hablan desarmado 

unos y a otros le quitaron la pompaB'. O sea le sacaron lo que mas 

vale o lo que mas rapido pueden vender, por eso vine con Mario 

para que me ayude a sacarlos, porque si no pinches negros se 

roban todo. 

Yo ahorita pues no puedo llevar mucha gente a trabajar 

porque no pedo pagar mucho, tal vez unos 200 a la semana, o sea. 

sin contar horas. nada mas as1 los 200. entonces pues si les digo a 

mis hermanos que deberian ayudarme. Pues no. ellos van a querer 

12 o 14 la hora. No es como Mario que va a ayudar a su hermano y 

no espera a que le de un dolar, le ayuda porque es su hermano, es 

su sangre, pero mis hermanos no, ellos los mueve el interes y eso 

que yo los saque del field, imagina? Por eso digo que mi 

hermano es el indu porque ese amigo, nunca me ha jugado chueco, 

yo tengo su herramienta, jamas me la ha pedido y pues ahorita 

como tiene 3 arios que su compaiiia cerro. pues yo tengo la 

herramienta, a veces le hablo de vez en cuando, pues para que vea 

que ahl estoy, que no me hago pendejo. que tengo sus cosas. A 

veces 61 me habla y me pregunta: ~ C 6 m o  andas de dinero? Y pues 

la verdad le digo: pues ando mal, no hay trabajo y me dice: ahi te 

" Oaxaquita es la forma discriminativa de llamar a un oaxaqueiio o una persona con rasgos indigenas. 
L a  bomba 
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van que 500 dblares, o a veces yo creo que 61 tampoco tiene 

mucho verdad. entonces me dice pues ahi te van 100 o 50. Se 

preocupa por mi. 

Este caso que nos relata Miguel no sucede con regularidad pues la gran 

mayoria de los mixtecos son una comunidad que pocas veces convive con otros 

grupos que no sea de mexicanos. Entre aquellos otros grupos que se han 

dedicado al sector agricola, desde la inversion encontramos Hindues y Hmong. 

Los indues tienen una larga trayectoria en el sector. en el cual han ocupado los 

puestos mas bajos, pero al igual que los japoneses, llegaron a poseer los medios 

de produccion y se han diversificado, participando en diferentes sectores de la 

economia. Los Hmong por su parte tienen su principal participacion en la 

agricultura, pero en una produccion de pequetia escala, dirigido principalmente 

para el consumo de sus connacionales. 

Miguel ha tenido que regresar a trabajar tambien por temporadas cortas al 

trabajo de jornal y aunque el salario es poco, esto le ha permitido junto con su 

negocio de venta de verduras subsistir dentro de la crisis economica y laboral de 

la industria de la construccion. El apoyo que encontro en su amigo indu le ha 

permitido acceder a puestos en la industria de la construccion que no son faciles 

de escalar ya que se necesitan conocimientos tecnicos y hablar ingles. 

Mario ha sido invitado por Miguel a trabajar en algunos momentos en 

actividades sencillas que no requieren conocimientos calificados, pero Miguel tiene 

por objetivo continuar en la agricultura como productor avicola y de hortalizas. 



Estos dos testimonios nos ofrecen una vision acerca de como el acceder al 

mercado de trabajo puede ser circunstancial y no siempre se debe ser miembro de 

una red social que se consiga trabajo. Si bien es cierto que las redes sociales 

juegan un papel fundamental que puede reducir riesgos, en estos casos vemos 

que tambien constrinen la insercion al mercado de trabajo. 

Por su parte, las crisis economica ha llevado a los trabajadores de otros 

mercados de trabajo a acudir a la agricultura como medio de subsistencia 

temporal, lo que ha llevado a precarizar tanto los salarios, ya que como vimos los 

mixtecos estan dispuestos a trabajar los campos de cultivo, independientemente 

de las condiciones en que &tos se encuentren y a pesar de los bajos salarios 

ofrecidos por los contratistas y empresarios. 

El bajo nivel educativo de los trabajadores mixtecos, les imposibilita 

acceder a otro tipo de mercado, ya que los conocimientos que se requieren por 

una parte deben ser comprobables mediante documentos que acrediten la 

educacion requerida, ha sido el mercado de trabajo agricola y la industria de la 

construccion y del sector servicios en sus mas bajos noveles los unicos nichos a 

los cuales han podido acceder. En particular la agricultura, les permite a los 

jornaleros mixtecos mantener un contacto mas o menos estrecho con la 

comunidad de origen, cumplir sus obligaciones politicas y religiosas cuando se les 

requiere. Debido a la temporalidad del trabajo, no existe una acumulacion de 

tiempo que de derecho de antiguedad para el caso de los trabajadores 

indocumentados, lo cual influira directamente en su subsistencia en el futuro. Hoy 



en dia podemos ver personas de la tercera edad trabajando en los campos de 

California debido a que no tienen otro medio de subsistencia que les ofrezca una 

vida digna. 



CONCLUSIONES 

El estudio del trabajo agricola y los trabajadores agricolas migrantes o 

campesinos asalariados, muchos de ellos sin tierras, hace tiempo ha comenzado a 

tener mayor importancia y a atraer el interes de diversas disciplinas, en especial 

de la antropologia y la sociologia. Sin embargo el modelo de analisis que nos 

permita entender la forma del proceso de trabajo, la precarizacion, flexibilidad y 

segmentacion son muy distintos a los que podemos encontrar en el sector 

industrial y de servicios. 

No hay un acuerdo tacito sobre si el sector agricola puede ser 

considerado o no como una industria, ya que la produccion aun depende del 

medio ambiente y los ciclos naturales, que a diferencia de la industria no tiene que 

lidiar con estas calamidades. Aunque la biotecnologia ha tenido un gran avance 

para poder lograr producir frutas y verduras a lo largo de todo el ano para ciertos 

productos, no asegura que se vaya a lograr con exito la produccion deseada. 

Los conceptos que la teoria de la sociologia del trabajo ha acunado no 

siempre pueden ser usados para el anblisis del trabajo agricola y su industria 

como originalmente fueron creados. Ha habido una evolucion en el planteamiento 

de teorias y conceptos acerca del trabajo y la industria agricola de acuerdo al 

lugar y los sujetos de estudio. Mientras que De Grammont y Lara (2000) nos 

proponen mediante los 3 esquemas presentados en el primer capitulo, una 



aproximacion para analizar el mundo del mercado de trabajo agricola, la oferta y la 

demanda de trabajadores, desde una perspectiva de analisis de los actores que 

conforman dichos elementos; Pedreno (1998-1999) nos propone un marco de 

estudio desde una perspectiva de analisis industrial, en el que los trabajadores son 

vistos como parte de una cadena de produccion justo a tiempo, cadena que esta 

integrada por trabajadores migrantes indocumentados de Africa y Latinoamerica, 

que ven en la industria agricola espatiola, un mercado de trabajo mas accesible y 

mejor remunerado que el de sus propios paises o el de los Estados Unidos. Son 

los jornaleros agricolas quienes debido a su vulnerabilidad aceptan este tipo de 

trabajo en el que las grandes industrias globales de productos alimenticios 

demandan cosechar productos lo mas perfectos posibles. En este respecto, se ha 

hablado de que la industria ha pasado por diversas etapas que van desde el 

Taylorismo (mediante el trabajo en cadenas de produccion) que nos propone 

Pedreno (1998-1999), hasta una etapa de Sloanismo que propone Friedland 

(Bonanno y Douglas 2001, 12-14) en la que la produccion se realiza de acuerdo a 

la demanda estetica, sabor y tamano de las hortalizas que exigen las grandes 

cadenas globales de comida rapida como McDonalds, Burguer King y Kentucky 

Fried Chicken. Es una produccion individualizada (de acuerdo a los requerimientos 

de los consumidores de materias primas), que cubre las necesidades de marca e 

imagen, por lo que la industria agricola ha creado estereotipos sobre el tipo de 

trabajadores que se necesitan para cosechar y empacar determinado producto. 

Esto lo vimos con el tipo de trabajo en cadena que propone Powell (Sackman 



2007) para la cosecha y seleccion de naranja. Aduciendo que la fisiologia de las 

manos es importante para poder seleccionar el mejor producto, evitando asi que la 

manipulacion en circunstancias distintas pudiese generar perdidas a la industria de 

la naranja en San Diego. Estos estereotipos aun continuan vigentes en los campos 

de California, en productos como la fresa, la lechuga o la uva, en los que segun 

opiniones de los productores, es necesario contar con determinado tipo de 

constitucion fisica para eficientar los tiempos de trabajo. 

En esta investigacion me parecio muy valiosa la aportacion de De 

Grammont y Lara a partir de su propuesta de analisis en sus tres esquemas, ya 

que me permitio incluir no solo a los trabajadores y a la industria, pero tambien las 

relaciones sociales y procesos de trabajo existentes entre mixtecos, productores y 

cuadrillas de trabajo. Las otras propuestas me parece que se enfocan mas a la 

productividad y no a las cuestiones sociales que conlleva trabajar en la Industria 

Agricola. 

Por ejemplo tenemos que la flexibilidad laboral por medio de genero, en el 

sector agricola de California no es siempre una estrategia del contratista o el 

duefio de los medios de produccion para reducir costos y elevar la productividad. 

Los mismos trabajadores (hombres) crean esa segmentacion para poder 

maximizar sus ingresos, ya que la capacidad fisica es distinta entre hombres y 

mujeres; hay hombres que evitan o se niegan a trabajar con cuadrillas en las que 

participen mujeres pues en algunos tipos de trabajo la fuerza fisica es necesaria, 

tales como cargar cajones de melon, uva para mesa. hoja de uva entre otros. 



Cabe mencionar que el llenado y la transportacion hacia el camion los debe 

realizar el mismo trabajador y segun testimonio de mis entrevistados, un hombre 

tiene que realizar mas esfuerzo cuando integra a su esposa e hijas en su cuadrilla, 

pues es el quien cargara los cajones de todas las mujeres que conforman su 

cuadrilla o surco, lo cual le quitara tiempo para seguir completando el numero de 

cajas requeridas. Pero de manera contraria, existe reconocimiento para un gran 

numero de mujeres que resultan ser mas habiles que los hombres en ciertas 

tareas agricolas como el desaje (corte de hoja de uva) o la pizca de la cereza, sin 

embargo esta habilidad, aunque reconocida por los companeros de trabajo no 

evita que la fuerza fisica las desplace en otras tareas. 

Tambien encontre que los patrones o mayordomos utilizan discursos 

justificados para evitar contratar mujeres en ciertas labores que impliquen 

transportar banos, lo cuales son siempre demandados por mujeres, es asi que el 

patron preferira ahorrarse el gasto que genera esta obligacion evitando contratar 

mujeres. 

Como se ha expuesto en el capitulo sobre la estructura del mercado de 

trabajo agricola en California, la flexibilidad es una de las caracteristicas que 

siempre ha estado presente en ese sector, esto obedece a la temporalidad del 

trabajo y al gran numero de trabajadores que exceden a la demanda de mano de 

obra. Con la actual crisis economica. la reserva de trabajadores aumento pues los 

trabajadores de la construccion al quedarse sin empleo y al ser uno de los 

sectores mas castigados no tuvieron otra alternativa que recurrir al trabajo agricola 



como salida al desempleo. Este fenomeno ha acrecentado la precariedad de la 

cual se han aprovechado los trabajadores mixtecos en California, ya que al ser la 

mano de obra mas vulnerable por su situacion de indocumentados, ser indigenas 

y en un buen numero de ellos no hablar espafiol o ingles; estan dispuestos a 

desempenar cualquier tarea que se les asigne con un salario muy bajo, el cual no 

estan dispuestos a aceptar trabajadores no indigenas. Ademas debemos 

considerar que el area en que trabajan tanto miguelinos como tindurenos no habia 

sido de interes para la UFW hasta hace poco. Este sindicato de trabajadores 

agricolas tiene una presencia marcadamente fuerte en el area de Delano, 

Bakersfield, Mendota y sus alrededores y aunque ha comenzado a interesarse por 

representar a trabajadores agricolas mixtecos, aun hace falta demasiado trabajo 

para interesar a los jornaleros en los beneficios del sindicalismo y de la UFW por 

entender la manera en que los mixtecos se organizan cultural y socialmente. 

A diferencia de los segmentos de mercados duales de trabajo que 

propone Piore, en el trabajo agricola suelen ser muy distintos y generados por las 

cuadrillas, el mayordomo o el patron. Esto dependera de las relaciones laborales o 

de las necesidades de trabajo para cada tipo de producto. La dualidad de la que 

habla Piore (1983) es mas amplia para este mercado de trabajo en particular. 

Recordemos que la teoria del dualismo surge a partir del estudio de los negros 

estadounidenses desfavorecidos que viven en las urbes (Piore 1983b, 193) y no 

en el campo, por lo que un mercado dual para el caso de los mixtecos en 

California se torna imposible de aplicar. Aunque existan mixtecos que han 



adquirido experiencia en trabajos tecnicos, les resulta complicado acceder a Bstos 

debido a que se debe contar con una licencia que otorga el gobierno de California; 

para lo cual deben contar con residencia y papeles que acrediten los 

conocimientos, ademas de hablar inglBs. Han sido pocos aquellos que han logrado 

insertarse en trabajos agricolas que requieren conocimientos tecnicos, pero no 

han logrado mantenerse, por lo que han tenido que regresar al trabajo de pizca o 

trabajo manual que realiza el grueso de los trabajadores agricolas mixtecos. En 

palabras de Piore al paso de un puesto de trabajo a otro que mejore las 

condiciones socioeconomicas del trabajador, se le conoce como cadena de 

movilidad (Piore 1993b). Estas cadenas nos dice Piore deben ser estudiadas 

desde el origen laboral del trabajador y la forma en que ha llegado a su nuevo 

puesto. Sin embargo no nos sugiere nada acerca de como se deben analizar estas 

cadenas de movilidad cuando el trabajador regresa a su actividad laboral anterior, 

es decir cuando desciende en la estratificacion laboral, lo cual es muy comijn entre 

los joranleros mixtecos. Por lo que este autor no resulta ser el mas idoneo para el 

estudio del mercado de trabajo agricola 

Ante esas limitantes teoricas, los esquemas presentados en el primer 

capitulo, sugeridos por De Grammont y Lara, me permitieron observar en el 

trabajo de campo las diversas actividades por las que han pasado los mixtecos en 

el mercado de trabajo agricola de California y aunque no nos sugieren la forma de 

ver este problema de movilidad hacia abajo, si son muy valiosos para entender la 

manera en que se estratifica el mercado de trabajo agricola en un nivel de 



relaciones sociales. Por lo que son una herramienta metodologica imprescindible 

para el estudio de este particular mercado de trabajo, inmerso en instituciones 

muy distintas a las que se encuentran los jornaleros en sus comunidades de 

origen. Es desde ese punto en el que me intereso tomar en cuenta las estructuras 

del mercado de trabajo agricola de California, las instituciones socioculturales 

mixtecas de San Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu, asi como la participacion en 

la toma de decisiones en permanecer o integrarse a otros mercados laborales por 

parte de los mixtecos. 

Realizar el estudio desde una sola perspectiva hubiese resultado muy 

limitado en la explicacion de por que hay una permanencia prolongada de los 

mixtecos en el sector agricola. Ahora puedo afirmar que esa permanencia ha 

comenzado a desvanecerse debido a que los mixtecos nacidos en los Estados 

Unidos cuentan con mayores oportunidades que las generaciones anteriores, por 

lo que un buen numero de estos ha logrado tener acceso a estudios universitarios 

que les permiten insertarse en estratos laborales distintos que han mejorado su 

calidad de vida, sin tener que hacer de lado su identidad como indigenas o su 

participacion en los sistemas de cargos y costumbres que les son exigidos por la 

comunidad de origen y destino. 

No quiero decir que los sistemas de cargos, usos y costumbres no se 

esten recreando, por el contrario, la migracion ha influido directamente en el 

proceso de negociacion acerca de como se ocuparan los cargos; como y quienes 



seran los mayordomos de las fiestas y otras obligaciones que son exigidas por la 

comunidad en ambos lados de la frontera. 

Es a partir de un conocimiento previo de la existencia de estas 

instituciones que planteo el uso de teorias como la Agencia Humana, el Habitus y 

la Subjetividad. Estos tres elementos con los que cuentan los mixtecos de San 

Miguel Cuevas y Santa Maria Tindu no son practicados de manera aislada a las 

instituciones comunitarias, laborales y del pais al cual llegan a trabajar. Por lo que 

me parecio de elemental importancia conocer y explicar de que manera las 

estructuras o instituciones como las llama Giddens (1979), llevan a los actores a 

tomar y llevar a cabo determinadas decisiones sin que estos se tengan que 

exponer a tener un problema demasiado grave como para optar por no continuar 

participando en la comunidad. Los conflictos surgen por tener que tomar 

decisiones que contravengan aquellas costumbres por todos reconocidas, pero 

esos conflictos son los que han re-formulado determinadas instituciones; como el 

hecho de tener que aceptar a mujeres como mayordomas de las fiestas de los 

santos, cuando esto le correspondia a sus esposos, pero son ellas quienes viajan 

a la comunidad de origen a cumplir con el cargo. Otro ejemplo es el tener que 

pagar a alguien para que cubra determinado cargo en la Agencia Municipal, de 

esta manera la persona comprometida con el cargo no tiene que presentarse en la 

comunidad de origen. Casos como estos son los que han ido flexibilizando los 

usos y costumbres, adecuandolos a la realidad que se esta viviendo tanto en 

Mexico como en Estados Unidos. 



En el caso del trabajo, esas decisiones de pagar por que otra persona 

cumpla el cargo a nombre del comprometido son de vital importancia, ya que 

como vimos, no existe remuneracion alguna por cumplir con las obligaciones 

politicas de las Agencias Municipales. De esta manera se asegura mantener el 

trabajo, se cuente o no con papeles, no se corre el riesgo de cruzar la frontera 

hacia Estados Unidos sin papeles, lo cual implica un gasto de hasta 6000 dolares 

en la actualidad. Y para aquellos que cuentan con papeles, no siempre pierden su 

antiguedad, lo cual es benefico en el momento de la jubilacion. 

Para el caso en la toma de decisiones en California, los mixtecos estan 

mas restringidos, ya que la estructura del Mercado de Trabajo en California y por 

la gran reserva de mano de obra, no les da pie a exigir derechos o dar su opinion, 

por lo que juegan las reglas que se les imponen. No queda claro aun que 

sucedera en un futuro cercano con la participacion de mixtecos en la UFW, ya que 

el campo de accion de este sindicato esta restringido al sur del Valle de San 

Joaquin y fortalecer su presencia en el centro y norte del Valle se nota demasiado 

dificil, pero no imposible, sobre todo en Madera; los tindurefios han tomado muy 

en serio su participacion con el sindicato gracias a la organizacion y 

representacion de un tinduretio que trabaja para esta organizacion laboral. 

Esta Ultima situacion da pie a preguntar si mixtecos estan 

institucionalizando su permanencia en el sector agricola de California? En tanto 

esta ultima generacion que ya tiene acceso a las universidades y escuelas 

tecnicas aprovechen su calidad de ciudadanos, es posible que la proxima 



generacion comience a abandonar ese mercado de trabajo, gracias ademas del 

conocimiento de las instituciones Californianas, la lengua y los derechos que 

adquieren al ser ciudadanos por nacimiento principalmente. Un hecho que es 

imprescindible en la ensenanza de la vida mixteca es que los hijos vayan a 

trabajar al campo, no para que se dediquen a ser jornaleros, sino para que 

aprendan, segun testimonios; la forma en que sus padres y abuelos lograron 

darles estudios, casa y alimentos. Es un rito de paso que los ninos y jovenes 

tienen que cumplir, especialmente durante los periodos vacacionales, de esta 

manera se refuerzan los lazos sociales entre los miembros de la comunidad en el 

campo de trabajo, ademas de ganar reconocimiento por "saber trabajar". 

Es posible que para algunos grupos de mixtecos comience a finalizar la 

historia de su participacion en la agricultura, como trabajadores asalariados; 

en su lugar ocuparan su lugar? Es aventurado decirlo con certeza, pero 

la gran presencia de triquis en el Valle Central y particularmente en el Valle de 

Salinas, puede apuntar hacia una respuesta. Como productores, en sus 

comunidades de origen, los indigenas mexicanos unicamente tienen la opcion de 

producir para el autoconsumo y como dicen algunos de los que nunca salieron a 

los Estados Unidos: siembran ya solo por costumbre, porque es lo unico que 

aprendieron a hace para sobrevivir. Como productores en California, solo muy 

pocos han tenido esta oportunidad de ser productores en pequena escala, sin 

embargo no ha sido una opcion a futuro, ya que las leyes son distintas a las del 

pueblo y en ese estado de la Union Americana, si hay que pagar renta, impuestos, 



trabajadores, seguridad social y hasta ahora nadie cuenta con el capital necesario 

para poder participar en la punta de la piramide del mercado y la industria agricola 

californiana, ademas de que se ha endurecido la vigilancia fiscal y de seguridad 

social, para que los empresarios, grandes o pequefios, cumplan cos sus 

obligaciones. Etnias como los Hmong y los mixtecos cuentan con la ayuda de 

personas de sus respectivas comunidades para producir y ahorrarse pago de 

impuestos por seguridad social e impuestos, costumbres que las autoridades de 

Fresno no entienden pues sus instituciones funcionan diferente y cuando alguien 

toma la decision de invertir en la produccion agricola se ha enfrentado a que no 

puede hacerlo como se suele trabajar en la comunidad de origen, por lo tanto hay 

que hacerlo a la forma estadounidense y es ahi en donde se presenta un 

obstaculo para poder pasar de ser jornaleros a productores. 

Es asi que la mano de obra que aportan los mixtecos de San Miguel 

Cuevas y Santa Maria Tindu a Fresno y Madera, respectivamente, seguira siendo 

importante mientras tanto sigan aceptando las condiciones que se les ofrecen para 

trabajar. Hasta ahora es la etnia triqui quienes vienen pisando los talones de los 

mixtecos como la fuerza laboral que esta precarizando aun mas el sector, aunque 

cabe mencionar que estas condiciones podrian no vulnerar mas a los trabajadores 

pues se presentaron casos en los que mixtecos y triquis trabajaban juntos, esto 

puede dar pauta a que ambas etnias puedan negociar entre si no aceptar 

condiciones y salarios cada vez mas precarios, como es el caso de los triquis que 

trabajan en el sector agricola del Valle de Salinas, que han visto mejorar su 



condicion de vida social por la organizacion con la que cuentan y su relacion con 

las autoridades locales, esto les ha permitido no caer en la explotacion salvaje del 

sector como lo vivieron los mixtecos a inicios de su establecimiento en California. 

Aunque la crisis influyo para precarizar las condiciones laborales y la 

percepcion salarial, es importante reconocer que esta crisis pasara y nuevamente 

los trabajadores de los sectores que regresaron a la agricultura como jornaleros, 

retornaren a sus antiguos puestos de trabajo. permitiendo asi a los mixtecos, 

retomar su papel como una mano de obra agricola que ya es visible, aunque su 

numero no sea tan importante a nivel general, pero si en ciertas areas como 

Fresno y Madera en California; y en varias localidades de Oregon. 

El hecho de que no haya centrado mi atencion de mayor manera en el 

fenomeno migratorio, responde a que el tema principal es el trabajo y aunque los 

mixtecos que forman parte de este escrito son migrantes, considero que ya existen 

estudios muy importantes que ofrecen la informacion que sin duda hubiese sido 

repetida en este estudio. Unicamente quiero discutir acerca del debate sobre si las 

teorias de la migracion y en especial el transnacionalismo o el estudio de las 

comunidades transnacionales explican las dimensiones que se crean a partir de la 

movilidad espacial o si son meras descripciones que no aportan una discusion que 

madure las aproximaciones teoricas. 

Considero que en general, los estudios sobre comunidades 

transnacionales y transnacionalismo muestran una armonia social inexistente, no 

nos explican de que manera el conflicto o los conflictos sociales restringen en 



ciertos casos, el mejoramiento de la calidad de vida de los migrantes. Tal 

pareciera que ser miembros de una comunidad transnacional o de una red social 

solucionara ciertos problemas en ambos lados de la frontera y no hemos llegado a 

plasmar que muchas veces esa pertenencia, constrine la movilidad social. 

Personalmente no deseo crear problemas en las comunidades hablando de 

conflictos, pero cabe preguntarse si resultados presentados son menos 

objetivos al no hablar de ellos? Pongo a consideracion esta pregunta porque 

personalmente he conocido muchos conflictos presentes a nivel binacional y me 

parece que tambien influyen para mi caso de estudio en la movilidad de los 

jornaleros hacia otros mercados de trabajo. Uno de estos casos del cual hable en 

el Capitulo IV es el conflicto intercomunitario entre San Miguel Cuevas y Santa 

Catarina, la informacion recabada se dio por motivos de confianza y de que no se 

diria quienes me habian dado la informacion. Cuando preguntaba a las 

autoridades en San Miguel Cuevas acerca de este conflicto, en un principio me 

dijeron que eso era parte de una historia interna que guardaban celosamente, pero 

aunque no la desarrollo por completo a causa de algunas inconsistencias en los 

testimonios, me parece fundamental, considerar que este conflicto, que llego a 

crear una obligaci6n comunitaria fue fundamental para que los mixtecos de 

Cuevas no pudieran trascender a otro mercado de trabajo, distinto al de la 

agricultura. 

El estudio de comunidades indigenas migrantes hacia los Estados Unidos, 

en especial de Pueblo Indigena mixteco es ya un paradigma dentro de los 



estudios de las comunidades transnacionales y el transnacionalismo. Muy 

profunda ha sido esta atencion por estudiantes e investigadores de la Universidad 

Autonoma Metropolitana - lztapalapa (UAMI) y la Escuela Nacional de 

Antropologia e Historia (ENAH), desde hace ya 12 anos. Incluso las comunidades 

mismas se han hecho parte de la critica de los estudios realizados, a pesar de el 

tiempo que se lleva haciendo investigacion en las comunidades transnacionales, 

en los escritos nos las presentan como comunidades armonicas. 

Esta armonia que nos sugieren las descripciones y analisis de los 

estudios realizados, nos lleva a replantear si el compromiso adquirido por el 

investigador ante la comunidad es mas importante que el hecho mismo de dar a 

conocer cual es la situacion por la que los mixtecos esthn pasando a causa de la 

migracibn misma y el contacto que se tiene con la comunidad de origen, la cual no 

ha dejado de ser importante aun hoy en dia. 

El compromiso del que hablo no tiene que ver siempre con la promesa de 

ayudar a la comunidad a desarrollar proyectos o una simple ayuda de tramites en 

Mexico, cualesquiera que estos sean. El compromiso tiene que ver con los lazos 

que se crean despues del estrecho contacto con muchos miembros de la 

comunidad, en ambos lados de la frontera y que tarde o temprano se tiene que 

pagar con acciones, lo cual es una especie de tequio entre academico y miembros 

de la comunidad de origen y destino. 

Ejemplo de ello es que la ayuda recibida por medio de informacion y que 

esta representada en este escrito, me ha llevado a adquirir compromisos tales 



como: mantenerme en contacto con mis principales informantes y buscar 

informacion para asesorarlos en diferentes areas, sobre problemas que surgen 

tanto en la comunidad de origen como en la comunidad de destino. Los 

compromisos a los que me he comprometido han sido un tanto simples hasta 

ahora, por ejemplo: conseguir copias de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos para el Comisario de Bienes Comunales de San Miguel 

Cuevas; la participacion en eventos de la comunidad de Santa Maria Tindu en 

Madera; escribir documentos oficiales de peticiones de subsidios a la camara de 

Senadores de la Republica Mexicana para una comunidad mixteca que tiene como 

comunidad de destino a Santa Maria, California; busqueda cotizaciones de 

incubadoras para huevo, elaboraci6n de panfletos para promocion del carnaval de 

los miguelinos en Fresno, fungir como secretario ante la Coalicion de 

Organizaciones Binacionales Indigenas (COBI), entre otras. 

Para poder tener acceso a futuras investigaciones en las comunidades, es 

realmente necesario cumplir dentro de lo posible, con los acuerdos a los que se 

llega con los sujetos de estudio, ellos esperan que de las investigaciones puedan 

sacar provecho de una u otra manera, por lo que es cada vez mas comun que 

soliciten copia de los trabajos finales porque desean conocer como se expresa su 

testimonio en el resultado final. Este es un compromiso minimo que se debe 

adquirir con las comunidades de estudio, pues es cada vez mas dificil encontrar a 

personas que quieran participar en la investigacion por medio de sus testimonios 

porque muy pocas veces reciben los documentos para los que participaron. 
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Guia de preguntas para trabajadores agricolas y no agricolas 
mixtecos 

Durante la estancia de investigacion en California se intento aplicar una 

encuesta para la reconstruccion de historias laborales, para seleccionar de ahi a 

los candidatos idoneos y asi realizar entrevistas para conocer diversos temas 

acerca del trabajo agricola, la cultura, mercado de trabajo entre otros. Sin 

embargo, dicha encuesta no resulto ser util debido a las distancias a las que se 

encontraban los jornaleros agricolas y la falta de transporte propio. Se decidio 

entonces realizar observacion participante, integrandome como trabajador agricola 

en Fresno, en donde podria tener datos de primera mano acerca de los procesos 

de trabajo en la temporada de poda y amarre de vinas de uva-pasa. 

Es asi que pude insertarme en la red de jornaleros mixtecos de San 

Miguel Cuevas y en un gesto de reciprocidad ellos me ensenaban a trabajar y yo 

les cocinaba, lo cual es de cierta forma una transgresion a sus normas sociales, 

debido a que es la mujer quien debe cocinar. Afortunadamente les agradaron los 

platillos que les prepare y de esa forma fui invitado a otras casas a cocinar y 

platicar con familias de trabajadores. 



Se tomo como base de las platicas el cuestionario propuesto ante la 

comision, mi asesor y mi lectora, la recomendacion que se me hizo es que la 

entrevista no fuera guiada, lo cual tome en cuenta, por lo que trate de ir incluyendo 

mis preguntas cuando el tema que me interesaba saber no era tratado. En el 

momento de aplicar dicho cuestionario que tendria por objetivo la realizacion de 

una base de datos acerca de las trayectorias laborales, encontre una dificultad con 

los entrevistados: en un mes algunos trabajadores podian haber laborado en 

diversos campos, no solo de California. 

Para el caso de la investigacion en la comunidad de destino, se dio una 

situacion distinta para obtener datos, ya conocia gente de Fresno que habla sido 

llamada a tomar cargos en la comunidad y el secretario del agente municipal fue 

quien me presento ante el agente y el comisariado de bienes comunales. De los 

12 integrantes del comisariado, 10 fueron llamados de California, Oregon y la 

Ciudad de Mexico a prestar por 3 anos el servicio sn goce de sueldo y con ellos 

pude obtener informacion acerca de como afectan y contribuyen los cargos al 

trabajo y a la comunidad en ambos lados de la frontera. Mientras no tenia la 

oportunidad de platicar con las autoridades, recorri el poblado para conocer gente 

y poder platicar con ellos. 

Guia de preguntas para jornaleros agricolas mixtecos 

1.- llego usted a California? se lo imaginaba? gusta vivir 

aqui o prefiere Oaxaca? 



2.- usted que significa el trabajo? 

3.- significado tiene para usted trabajar con la tierra? 

4.- diferencia tiene trabajar la tierra en Oaxaca y en California? 

5.- gustaria trabajar en otra cosa? que? 'Por que? 

6.- que trabaja la tierra en California y no en Oaxaca? 

7.- usted que siendo jornalero indigena mixteco es posible 
desempenar otro tipo de trabajo? (si es si) tipo de trabajo? que? 
(Si es no) que? 

8.- cierto que los mixtecos son en su mayoria trabajadores del campo? 

9.- 'Por que razon hay mixtecos que no trabajan en el campo? 

10.- 'Como son las relaciones en el trabajo con los compaiieros aqui en 
California? 

11 .- es su patron? al dueno del campo agricola? yo 
quisiera trabajar en el campo aqui en California, que debo hacer? 
recomendaria trabajar en el campo? 

12.- persona puede trabajar en el campo? O 'hay que tener 
conocimientos para poder trabajar? clase de conocimientos debo tener 
para trabajar en el campo? 

13.- paisanos son importantes para poder conseguir trabajo? 'Como 
ayudan ellos a conseguir trabajo? 'Que otras personas ayudan a conseguir 
trabajo? 

14.- mixtecos pueden trabajar en cualquier campo agricola? O 
en algunos campos? 

15.- tenido problemas con trabajadores de otros paises o mexicanos? 
que? 

16.- Sabemos que en este ano se han muerto ya 4 trabajadores en el campo 
por la insolacion, usted que a los patrones no les importan sus 
trabajadores? 'Por que? 



17.- donde han tenido mas apoyo como trabajadores del campo, en 
Mexico o aqui en California? 

18.- cuando va usted a trabajar como jornalero? 

19.- Si yo le dijera que en otros paises que estan mucho mas lejos que 
Estados Unidos tambien se puede trabajar en el campo y tuviera la 
oportunidad de ir iria? que? 

20.- trabajado en la agricultura organica? (si es si) ha sido su 
experiencia en ese trabajo? entr6 a trabajar ahi? (si es no) 
escuchado algo sobre ese tipo de trabajo? ha escuchado? 
opina? 

21.- regresa a Oaxaca a en que va a trabajar? 

22.- 'Que son los Cargos y quienes tienen que hacerlos? 

23.- sucederia en el caso de que no se cumple con el cargo asignado? 

24.- no tiene tierras en su comunidad porque es necesario cumplir con el 
cargo? 

25.- se mantiene cuando no recibe salario durante el cumplimiento del 
cargo? 






