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Gilberto Urbina Martínez*

Esta obra analiza, desde la historia política, el desarrollo agrícola 
y los acuerdos que se llevaron a cabo en los centros del norte de 
México para la contratación de trabajadores temporales a través del 
Programa Bracero entre 1947 y 1964. Sin embargo, dicho programa 
inició en 1942, después de una serie de acuerdos diplomáticos entre 
México y Estados Unidos, por lo que llama la atención la periodiza-
ción propuesta, pues se aparta de la comúnmente utilizada: 1942-
1945, años en los que México participó en la Segunda Guerra Mun-
dial. En este sentido, Irina Córdoba Ramírez aborda un periodo y 
tema poco atendido en la historiografía sobre el Programa Bracero, 
es decir, la descentralización en las contrataciones de migrantes a 
partir de 1947, cuando se creó la Comisión Intersecretarial, cuyo 
objetivo, entre otros, fue priorizar la zona norte del país que estaba 
experimentando un significativo desarrollo que la convirtió un 
importante polo de atracción migrante.

De esta forma, como señala la autora, “los braceros, el algo-
dón, los acuerdos, el control gubernamental y empresarial, la co-
rrupción, la frontera, los mercados de trabajo, las piscas, la región 
y las regulaciones [son] los hilos” (Córdoba, 2023, p. 7) que tejen su 
investigación. Hilos que pretenden configurar una explicación más 
amplia respecto al papel del Estado –tanto el mexicano, como el 
estadounidense– respecto a una problemática que iba más allá 
de la negociación y la diplomacia; es decir, el proceso migratorio 
experimentado por ambos países.

La aparente uniformidad con la que se realizaron los acuerdos 
para la selección de trabajadores, el aumento en la demanda de al-
godón, las características de los empresarios del ramo, el impacto 
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regional de este cultivo, las redes sociales que se tejieron enton-
ces, entre otras aristas, permitieron a la autora proponer novedosas 
preguntas de investigación sobre lo siguiente: cuestionar el éxito 
del Programa Bracero después de 1947, el proceder de los actores 
particulares, así como los alcances del Estado mexicano en el mer-
cado de trabajo temporal que dicho programa configuró en un 
espacio específico. Para esto último, recurrió a una herramienta que 
puede ser bastante dúctil y, por lo mismo, problemática, el concep-
to de región. ¿Quién determina una región? En este caso la autora 
construyó su región a través de la delimitación de un eje analítico 
proveniente de la historia política, pero también económica.

A partir de 1947, con el traslado de los centros de contratación 
a los estados norteños fronterizos, se evidenció una mayor cone-
xión entre el Estado mexicano y los agroindustriales algodoneros 
de esa región; mostrando quiénes fueron los actores e institucio-
nes involucrados en la contratación de trabajadores, qué uso 
político y económico tuvieron dichas contrataciones y qué proce- 
sos productivos se entrelazaron con el traslado de esos trabaja- 
dores temporales.

En este sentido, Córdoba analiza las principales característi- 
cas de la relación migratoria entre México y Estados Unidos duran-
te 1947-1964, mediante un ejercicio revisionista de la historiogra-
fía sobre dicho programa. A su vez, ello le permitió proponer una 
región fronteriza en cuya conformación estuvieron involucradas 
motivaciones institucionales, empresariales y de los propios traba-
jadores braceros. Advierte la autora sobre estos últimos que no 
tenían “la voz principal”, pero sí una activa participación, aunque 
velada, que puede leerse “a contrapelo” en las fuentes consultadas 
(Córdoba, 2023, p. 28). Cuestión que implicó un profuso ejerci- 
cio hermenéutico.

De esta forma, Córdoba propone una novedosa explicación 
sobre el funcionamiento regional del Programa Bracero entre 
1947-1964. En este caso, su labor revisionista es encomiable, pues 
pormenoriza quiénes han sido los autores, las temáticas y las pers-
pectivas que, en las últimas décadas, se han abocado al estudio 
de dicho programa migratorio. Lo que también genera un corpus 
sumamente propositivo y una guía útil para aquellos interesados  
en dicho programa y la migración en general.

Por su parte, al articular regionalmente el Programa Bracero y 
la migración, la autora analiza integralmente cómo el llamado “oro 
blanco” (el algodón) fungió como “agente poblador” de la región 
norteña; la trascendencia del ferrocarril para entrelazar aquella 
región fronteriza al permitir el traslado de los trabajadores brace-
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ros; así como la importancia de este medio de comunicación para 
interconectar “nodos económicos” relacionados con los avances 
tecnológicos, un empresariado específico y el mercado mundial que 
se configuró en torno al cultivo de algodón (Córdoba, 2023, p. 165).

Aun cuando las anteriores aristas incidieron en la “especiali-
zación de una relación económica” regional, como señala la autora 
(Córdoba, 2023, p. 123), lo cierto es que el poder adquisitivo de los 
migrantes mexicanos fue menor respecto al de los norteameri- 
canos. No obstante, migrar al norte siguió siendo una oportunidad  
de trabajo para miles de individuos, pese al proceso de industria-
lización experimentado en México a partir del modelo de sustitución 
de importaciones implementado durante el gobierno de Manuel 
Ávila Camacho e intensificado en la administración de Miguel Ale-
mán, pero relativizado en las de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López 
Mateos con el llamado Desarrollo Estabilizador.

En este sentido, la construcción de una región por parte de la 
autora obedece a la consideración de una serie de razones de “orden 
político interno” (Córdoba, 2023, p. 108), entre las que se pue- 
den mencionar el creciente desarrollo agrícola en los estados fron-
terizos, una mayor infraestructura, otorgamiento de más créditos, 
avances tecnológicos y, sobre todo, la utilización creciente de mano  
de obra. Modernidad que puede leerse en otro sentido, como ati- 
nadamente sugiere la autora, pues ello también mostró la incapa-
cidad del Estado mexicano para subsanar la demanda de empleo en 
una sociedad que en términos demográficos seguía en constante 
crecimiento. Así, entre otras aristas, la migración al norte resultó 
una opción para individuos que buscaron fuentes de empleo; como 
se desprende de la indagación que realizó la autora en archivos 
federales, estatales, municipales y locales, tanto de México como  
de Estados Unidos.

Finalmente, ¿Cómo está estructurada la obra? Esta se com-
pone de una Introducción en la que se detallan los aspectos teó-
rico-metodológicos que la fundamentan. Seguida de un primer 
capítulo en el que se refieren las principales características del Pro- 
grama Bracero y la pertinencia de analizarlo a partir de un enfoque 
regional, a fin de comprender quiénes fueron los actores e institu-
ciones involucrados en el flujo de migrantes. En el segundo capí- 
tulo, se analizan las estrategias para gestionar la mano de obra 
agrícola, específicamente en Baja California y las tensiones genera-
das con el gobierno federal. Por su parte, en el tercer capítulo, se 
atiende el particular desarrollo algodonero de Sonora, el apoyo 
de las autoridades federales y locales al empresariado agrícola de 
dicho estado, así como la corrupción que se presentó en el centro  
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de contratación de esta entidad. Para así analizar, en el cuarto y úl-
timo capítulo, de qué manera las autoridades de los distintos nive- 
les de gobierno de Nuevo León y Chihuahua administraron el mer-
cado de trabajo y atendieron los flujos de trabajadores agrícolas en 
dichas localidades. Por último, en las conclusiones, la autora sinte-
tiza cómo y por qué se experimentó en la región norte de México 
un particular desarrollo agrícola, a partir de específicos acuerdos 
políticos en los centros de contratación del Programa Bracero en- 
tre 1947 y 1964.

En esta obra, Irina Córdoba Ramírez ofrece una valiosa y ori- 
ginal aportación a los estudios que hasta el momento se han rea- 
lizado al Programa Bracero. Valiosa en el sentido que realiza una re-
lectura (un ejercicio hermenéutico) sobre autores, obras y fuentes 
ya antes utilizadas, así como la interpretación de repositorios nove-
dosos o menos explorados. Y es original, puesto que plantea nuevas 
interrogantes sobre cómo operó el Programa Bracero a partir de 
una perspectiva metodológica que priorizó la historia política en un 
ámbito regional específico. De esta forma, la obra en cuestión es 
un indicativo de que en el ejercicio histórico e historiográfico nada 
está dicho, pues sigue habiendo reinterpretaciones de un presen- 
te-pasado inmerso en nuestra realidad fáctica, sobre todo, pensando 
en que el fenómeno migratorio resulta un proceso social, económi-
co, político y cultural en la actualidad.
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