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INTRODUCCION 

El presente trabajo An4lisis Geogr4fico de los Campamen-

tos de Educación y Recreación-INEA tiene el objetivo de conocer 

los factores físicos, sociales y económicos que intervienen en 

la localización de los Campamentos de Educación y Recreación 

(CER), a cargo del Instituto Nacfonal .para la Educación de los -~=~~ ~ 
Adultos (!NEA), para que se'arí·foniados ~íl§o:r!sicleraci6n al 

'~· ~' . . - .,~- .. , 

ner la instalación de 

sentación del proyecto CER como surge, pbjetivos que persigue, 

a cargo de quién se encuentra, cu41 es su normatividad, asr co

mo las caracterrsticas generales del modelo educativo CER. 

Posteriormente se entra a analizar los factores que inte~ 

vienen en su localización, para ello·;se dividieron en 3 grandes 

grupos f[sicos, sociales y económicos. 

Ff sicos. 

Comprenden el capitulo segundo, en el cual se estudian al 

gunas de las principales zonas que demandan mano de obra migra~ 

te y el tiempo en que cada zona los requiere. 



Sociales. 

En este a parta do, que corres pon de :a l:·(cá'~itü lo tercero, se 

analiza la población a la cual va encami'naC10C~1,;proyétto CER. 

Se mencionan las caracteristicas de los_j~:naleros agricolas m_!_ 

grantes, sus rangos de edad, sexo, etnia, etc., las condiciones 

de vida bajo las cuales se desarrollan y se mencionan los prin

cipales flujos migratorios detectados en la presente investiga-

Se desarrollan en el capítulo cuarto abordando, en este -
. . ;., .. ·. ' .. 

caso, a la agricultura como una de las principales actividades 

económicas que requiere mano de obra mlgr'~ni{ Y.dentro de ésta 

la agricultura comercial o empresarial. 

Otros puntos que se tratan son las especialidades detr:a:: 

bajo de los jornaleros agrícolas migrañtes y fa pfótíleníática la 

bora l a la cual se enfrentan. 

Por último se presentan las conclusiones obtenidas al fi

nalizar la investigación. Entre las cuales sobresale la impor

tancia de los CER y más aún la utilidad del análisis geográfico 

para su correcta localización. 



_._ "··· .. · , 

Sobre todo porque el proyeéto GER.wa·:dl.tigido a los jorn2_ 

leras migrantes y sus familias enti-e}üla~.!Ja~r.i:c6ras, mineros, 

pesqueros, trabajadores de la constrd;{<:'f'i,W';"dic.;'· Aún que el 

presente estudio se refiere especif{¿!~'~-~~iiii~~;~ ~{jÓ~naleros agricE_ 
º:-,í · :2 1:~i-~~-:,·<:~·G-{ .~-<~,'.¡ _: 

1 as migran tes . . 
7 

•• /)~ : E .• 
¿c4> . . ';:!;!'.( .. :.:x-'. _ _;;;,_~~- . 

En cuanto a las notas ~H~I~[~~~j::~Ít{:tjá se encuentran al -

final de cada capitulo. '·2?"2~~·~f.?Jt7"'·.·: 
.· '·=<: ·-~~8h~ ._,.·=.- ~~-"- ··--~·-'"- - -- • . :·· 

r~·--~·;T;;ipj-f~'~-0~:~~~ ~ ~ 

: Fin al mente para 1 a re'a 1 i'~a2Ió'rii~~.~1·\~T'esente estudio se -

consulta ron y analiza ron di versos documentos·'rélacionados con -

el tema a investigar provenientes,· en s~~:~yc>\.:Uí, d~l.ar¿hivo -
. . 

del Departamento de Concertación de Servicios con la Administ~~ 

ción Pública Paraestatal del INEA. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES 

Origen del Proyecto CER 

El proyecto Campamentos de Educación y Recreaci6n (CER) 

surge en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) c~

mo una alternativa para contribuir a soluciona~ las carencias 

educativas y recreativas de "los jornaleros agricolas migrato

rios quienes solos o acompañados por sus familias, se despla-

zan periódicamente de sus lugares de origen buscando trabajo -

en los polos de atracción agricola". 1 

Posteriormente el proyecto CER pasa a formar parte de 

los programas del Instituto Nacional para la Educación de los 

l\dultos (INE/\) y se instala en San Quintin, Baja California.; -

Culiac~n. Sinaloa y zonas cañeras de los estados de Morelos, -

Nayarit y Veracruz. 

En 1990 el Programa Nacional para la Modernización Educ~ 

tiva lo coloca como un proyecto prioritario y la Dirección de 

Educación Comunitaria se planteó la tarea de intensificar las 

acciones por la importancia que reviste para la población mi--

grante del pais. 

5 



~; ' e abe a c 1 ar ar. g ~e . en 

cargo del Departa~·enio/de' eo'~·c~rt~ci6n 
ministración PCibLÍca'Z~~·Áa~statal 

. - . ·. ~~,.:: 

la Educa c i 6 n de . .los Adultos. 

Se ~rit1ende por Campamento 

espacio educati~o que 

... y contratación de 

ciona medios para elevar 

cienes de recreaci6n 11
•
2 

"un 

Los principales objetivos del proyecto CER son desarro--

1 lar un servicio múltiple de educación y recreación adecuado a 

las condiciones propias de los jornaleros migrantes y lograr -

que éstos se lleguen a identificar como miembros de un grupo y 

cultura social migrante. 

De lo anterior se desprende la utilidad del análisis ge~ 

gráfico, dado que se trata de un problema espacial de la pobl~ 

ci6n puesto que se traslada de un lugar a otro dependiendo de 

la mano de obra demandada en un espacio {zona agrfcola de 

atracción) y un tiempo determinado {temporada de cosecha). 

Por lo que el presente estudio geográfico permitirá ide~ 

tificar y analizar algunos factores Fisicos, Sociales y Econó

micos que intervienen en la localización de los CER para una -

6 



ulüca_i:Ióll Qpt,Jiría que beneficie al may~r- número posible de jor

nale~os.ágfrc?61~~ ~ig~antes y cumpla, en lamedida· posible, 

para el cual fueron creados. 

Normatividad del Proyecto CER 

proyecto Campamento~ 

ción yReC:readón (CER) está integrada por aspectos como: 
- ' -· -_J., .-.··, 

Cr.it~{i~f de Instalación. -

"Se instalar~n en lugares de concentración de trabajado

res migrantes, sean estos albergues o localidades en los que -

se establezcan durante las temporadas de trabajo, cuyas conce~ 

traciones no sean menores a los 100 trabajadores y el tiempo -

de labor no sea inferior a los 3 meses". 3 

Otros criterios normativos que se deben de considerar p~ 

ra la ubicación de las unidades de Campamentos de Educación y 

Recreación (CER) son: Realización de una etapa previa de loca

lización de lugares de concentración y levantamiento de infor

mación requerida para la operación del servicio (investigación 

de campo), productores y autoridades locales estén dispuestos 

a aceptar el funcionamiento del CER y orientar la ubicación de 

los campamentos en los lugares de mayor concentración de traba 

jadores migrantes. 

7 



En cuanto a los criterios de operación se tiene: 

"La ¿~o~ra~ación de las actividades de bienestar social, 

prod~ctivas ·~ formativas se deberá realizar por el Coordinador 

Técn.ico de Zona. 

"Los educadores solidarios - alfabetizadores, asesores, -

promotores e instructores-que participan en las actividades de 

los proyectos deben ser capacitados, asesorados y supervisados 

también por el Coordinador Técnico de Zona, o en su caso por -

el Coordinador Regional. 

"La obtención de información para la evaluación de la op~ 

ración de los proyectos se realizan bimestralmente por los edu 

cadores solidarios y los grupos que participan, dándola a cono 

cera la comunidad". 4 

Se consideran causas de suspensión del servi~ió ~[ haber 

realizado un número razonable de acciones de promoción .para~la 

permanencia del proyecto y ante esto la comunidad no asuma~los 

compromisos establecidos mediante convenios. 

Una causa más es la existencia de múltiples serv~cios de 

otras instituciones que sean equivalentes a los qu~e¡_1Nsú'ti 
to proporciona y compitan con ventaja. 

En caso de reubicación de un CER se deberá elaborar un 

diagnóstico de las comunidades propuestas para su nuevo estable 

8 



cimiento 

ción del mismo. Y 

la 

te 

jornaleros 

bajo bajo 

gen de la mayor parte de las 

a los criterios de instala 

de 45 d1as entre -

y su correspondie~ 

·los 

cte. los 

de tra 

al mar-

social. 

Caracterlsticas Generales del Modelo 

La educación y recreación para un grupo de trabajadores 

y sus familias como el de los jornaleros migratorios tiene que 

atender, en un esfuerzo integral las condiciones propias del -

uso del tiempo de este grupo de población durante las tempora

das de contratación del trabajo agr1cola. 

Los objetivos centrales de la educación y la recreación 

son: "desarrollar la capacidad autodidacta de los jornaleros y 

sus familias para optar por estrategias más eficaces de sobre

vivencia y por medios para defender sus derechos básicos como 

ciudadanos y trabajadores. 

9 



Lograr una educación que formula s~s ~ontenidos mediante 
. . 

técnica~ r.ecréati vas que se opongan al abatimiento del interés 

de .1ós jornaleros después de sus duras Labqre~".s. 
?~'.·'."\ 

Se trata de un modelo de edi.Jcadón.\y 're2~eaciÓn combinado 
·. ;~::.~. ,-·,:;,~,.~~;,,:z'·'_,J_:; c'/i"-;·-<;o · - .,_, - '" - · ,., - · 

con la promoción de otros serv'iZf'o,~tve~td~tivos y de bienestar -
.:.•;..r 

vincula'dcis: 

.. El modelo tiene los siguientes objetivos: 

· •íotsarroÜar un servicio múltiple de educación y recrea-

ción qu~ genere estrategias de sobrevivencia adicionales para -

los 'Jornaleros agrícolas migrantes y sus familias. 

"Elevar mediante el conocimiento impartido la capacidad -

de negociación y demanda de este grupo social. 

"Contribuir al abatimiento del Indice de analfabetismo en 

el medio rural. bajo la consideración de que los jornaleros - -

agrícolas migratorios y sus familias además de educandos pueden 

fortalecer la promoción alfabetizadora en sus zonas de procede~ 

cia. 

"Desarrollar innovaciones educativas para este segmento -

de la población". 6 

10 



' ' ~ 1<' . '. ~ ·,. 

Los .el timehto>s ·.·qÜe··infegf arie-é{·m.odelo• se ·di \/i den}.en.;tre s 
-'·~·\ ,-' 

/---<_:: . ' __ '..-<;-, ·:.":-~ .. :.·; 

A)· p~()fu~~&iJ~ · ¡oci o-Educativa. 

Integrada por Promoción Educativa para la atención de ni 

ñas y adolescentes en edad de incorporarse a la educación bási 

ca y media básica que se desarroll~ por medios formales y no -

formales en las mismas zonas de cbnt~áti~f6ff.~ 

Promoción de servicios de saludy.asisteñéfa social pára -; .. :· __ _ '.... .. 
que las familias de jornaleros r~ci"bai áienéiónfoe; ias institu 

·,:,.y'{(; ·-·:- ,_,.;··· 

clones especializadas para el logro da·~·sf~'iffi'[ilfril'ocfe bienes--

tar. 

Promoción de una orientación del consumo que proteja el 

salario y que oriente el consumo hacia la mejor dotación de sa 

tisfactores para mejorar las condiciones de vida de esta pobl~ 

ción. 

B) Educación Opcional para los Jornaleros y sus Familias. 

Formada por Alfabetización de jóvenes y adultos en los -

albergues, campos y zonas agricolas de gran contratación de ma 

no de obra migrante. 

11 



Cursos de primeros auxilios y sanidad b~sica, dada la 

gran cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades a los 

que est~n expuestos. 

Cursos para la enseñanza de oficios manuales para los 

jornaleros con el fin de dotarlos de habilidades que les perml 

tan elaborar y construir los materiales, muebles y utensilios 

para dotar a sus \/iv°ieridas. 

C) Recreación. 

Recreación para niños.- El que los niños puedan tener 

acceso a juegos (resbaladilla, columpio, etc.) instalados en -

el campo asf como a otras formas de convivencia infantil de 

las que puedan aprender. 

Recreaci6n para jóvenes.- La realización de deportes 

apropiados a las experiencias que al respecto predominan en 

sus zonas de procedencia y el aprovechamiento de los gustos 

que se han desarrollado en los jóvenes durante su migración. 

Recreación para adultos.- Las bibliotecas con libros de 

interés por su capacidad de servicio y atracción, el cine, la 

promoción teatral y musical, asf como los juegos de salón. 

12 



Estás tres 

del modelo en la 

les son: Taller de 

Consumo, Taller de 

Oficios y Manualidades 

bl ioteca e Información; 

El desarrollo 

recreación y promoción,' 

unidades 

Se plantea como un modelo 
·-

ir~ extendiendo hasta cubrir.los princip~les.centrol de contra 

tación de fuerza agr!cola migrante. 

La Estacionalidad es otra caractertstica debido a las 

condiciones de la contratación temporal de los jornaleros mi--

grantes. 

La flexibilidad es otra caracter!stica del modelo, pues 

se basa en las condiciones variables de trabajo y de vida de -

los jornaleros agr!colas y sus familias; as! como en las dife

rencias que entre ellos existen en cuanto a edad, sexo, antec~ 

dentes educativos, habilidades y conocimientos desarrollados. 

Pero respetando los "tiempos" de los jornaleros con el fin de 

evitar su desintegración o la deserción del CER en su zona. 

13 



Modular.

Cada sector f unc.i o ria L;d_eL. célm~:~.:nto (AlJabet i zac i ón, Sa 

lud, Recreación, etc.J;ide~e'··$'er/J;t6';ílaéJB ~cima a.utónomo para .que 

::d :. ~o::::: ::,:"~'¿úi~il'~~t111~~~r~~::·:: d: ;: : . ,,. eº"·' j de 
Finalmente c{(f'a .. '.[af·~~i'~Prstica del modelo es ser Cornuni

tario es decir, las~·;¡¡éé'l~'fd~<ie·~ y 06.ietivos deben ser real.iza-
···,·- - . ·-·· 

das en forma grupál'y colectiva para afirmar los sentimientos, 

actitudes y há6ltós.de~ccioperaci6n y defensa mutua de los jor

naleros. 

De las caracteristicas señaladas anteriormente debe des-

tacarse la referente a la Flexibilidad que abre la posibilidad 

de permanecer y extender la influencia del modelo porque es la 

que considera importante tomar en cuenta los espacios libres, 

que son muy pocos dadas las condiciones de trabajo que desemp~ 

ñan, con los que cuenta el jornalero agrlcola migrante. 

14 
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CAPITULO SEGUNDO 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN 
LA LOCALIZACION DE LOS CER. 

Algunas de las principales zonas de atracción y 
épocas del año en que se requiere mano de obra migrante 

Por zona de atracción se entiende "el mercado que demanda 

grandes cantidades de trabajadores agricolas en periodos espec! 

iicos del año 11
•
1 Es donde se concentra la prodücci6n de culti-

--·· -· --
vos de manera intensiva y que requieren de tina grancfuerzade -

trabajo para su cosecha. 

Entre las principales zonas de atracción y tiempo en que 

se necesita mano de obra migrante, ordenadas de acuerdo a la Re 

gionalización Geo-económica de "Angel Bassols Batalla 112
, se en

cuentran las siguientes: 

Noroeste: 

San Quintin, Baja California. 

"La superficie total del estado es de 7'011,300 hectáreas, 

el 6.2% (431,565 hectáreas) es susceptible de aprovecharse para 

la agricultura. Más de la mitad de éstas se encuentran bajo el 

régimen de riego 11
•
3 

16 



La produccrón agrícola de Baja California se ha especial.!_ 

zado en el cultivo de pró~uctos destinados a la expor~ación, -

aprovechando su ubicación geogrcHica que le permite vincular.se 

con el suroeste de los Estados Unidos, siendo el. algodón el 

producto al que los agricultores destinaron casi ~l total de.

la superficie de riego, superficie que se encuentra ubicada en 

el Valle de Mexicali. 

Posteriormente los avances tecnológicos aumentaron los 

rendimientos por hectárea de el algodón permitiendo la explot~ 

ción de otros cultivos como la hortaliza, la cual fue tomando 

fuerza en la captación de divisas y en la contratación de mano 

de obra migrante. 

Las regiones cultivables se encuentran diferenciadas •n ~ 

dos zonas por condiciones climatológicas y por los recursos na 

turales con lo que cuentan. 

"El Valle de Mexicali, de clima cálido extremoso con 180, 

000 hectáreas que son irrigadas a base de aguas superficiales 

del rfo Colorado y a través de la extracción de aguas subterr! 

neas". La segunda es la denominada "Zona Costa con el ima tem

plado, que comprende los municipios de Tijuana, Tecate y Ense

nada, con 26,945 hectáreas bajo riego a base de extracción de 

17 



agua del subsue.lo, y con 151,'837 hectcireasde tierra éle tempo.:.

ra 1 ". 4 

-,"' 

Al Sur deLmunicipio de Ens'e~ada se ubica el ValÍe 

Quintrn "Comprende 36;94J ·Kms 2 ~prbximadamente 115 • "S~;.¿~-ti'~nde 
:·,,;~; --·<;.··_;.:.- :, .. ~ ' '.· e-··;;_ , " : \:-::::_· .. - ::.::·.-

desde el ejido Zarahemlá, uncís: kÜómétros más allá ele la coio~-

nia Guerrero y abarca hast; er poblado de 

En este Valle la superficie de riego (10,000 hectáreas) es 

la más importante y la que produce la hortaliza cuyos principa

les cultivos son el tomate, papa, chile, col de bruselas y fre

sa. Por lo que se ha convertido en un polo regional de atrac-

ción para trabajadores agrfcolas migrantes. 

Las labores agrfcolas se desarrollan los primeros meses 

del año (preparación del terreno~ siembra y crecimiento del cul 

tivo) las cuales requieren de poca mano de obra. Al inicio de 

la cosecha, en junio de cada año, es la época en que se requie-

re gran cantidad de jornaleros. La demanda más alta de fuerza 

de trabajo se presenta de mayo a agosto por ser temporada de co 

secha del tomate. 
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Sonora. 

El desarrollo deLT~tado encontró un fuerte impulso en 1 a 
'·.· ·. :,"_, - .. · -

expansión de obras de rieho .para la agricultura, lo que ha he-

cho que Sonora ocupe un l~gar relevante en la producción agrr

cola del pals y como efecto de este desarrollo emplea un impo~ 

tante número de mano de obra migrante. Sobre todo en la re--

gión conocida como "La Costa de Hermosillo; la cual se extien

de a los lados de la carretera que va de la capital a Gahfa Ki 

no. Abarca el Distrito de Riego N2 51 y el Distrito de Tempo

ral N2 551. Es la zona agrfcola más grande del estado por su 

superficie cultivable, alta rentabilidad y ·variedad de culti-

vos 11 7 • 

Asf la Costa de Hermosillo se ha.convertido en una Zona -

clave por dos aspectos: 

e:.:. Por los cultivos que aportan matel"(~s primas para la indus 

tria yproductos para la exportación. 

2.- Por la concentración de jornalero~ agrfcolas a la que ha -

dado lugar. 

En los meses de mayo a agosto la demanda de mano de obra 

alcanza su máximo nivel y es cuando, llega el mayor número de 

jornaleros migrantes. Esto obedece a que es la temporada de -



cosecha de la uva. 

Valle del Yaqui, Sonora. 

En los meses de septiembre y octubre acuden la mayor can

tidad de trabajadores agrfcolas. La temporada de pizca se ini 

cia en septiembre y finaliza en noviembre. 

Valle de Culiacán, Sinaloa. 

En los meses de febrero a marzo es cuando se requiere ma

yor ndmero de jornaleros agrfcolas para el corte de tomate. 

La duraci6n de la temporada es de diciembre a mayo. 

Santiago Ixcuintla, Nayarit. 

La mayor afluencia de jornaleros agrfcolas, para el corte 

y ensarte del tabaco, se concentra en los meses de marzo~ 

i6ril. La temporada empieza en diciembre y .concluye en may6. 

Norte: 

La Comarca Lagunera, Durango. 

En septiembre y octubre se requiere mayor ndmero de jorn~ 

!eros, por ser los meses más importantes de corte, en cada una 

de las plantaciones hortfcolas y algodoneras. Aunque la temp~ 

rada comienza en agosto y termina en octubre. 

20 



Centro-Este: 

Atlacholoaya, Morelos. 

Para el corte de caña en lós meses de o¿tubre a ju~io se 

concentran el mayor número de jornaleros agrfcolas. 

Este: 

Atoyac, Veracruz. 

La temporada de corte se inicia en diciembre y termina en 

junio, pero en los meses de marzo y abril arriban jornaleros -

agricolas en mayor número para el corte y alza de caña. (Ver 

mapa: 1). 

Se puede observar que predominan las zonas localizadas al 

Noroeste. Esto por el impulso dado a la agricultura comercial 

destinada a la Industria de alimentos y a la exportación. 

21 
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CAPITULO TERCERO 

FACTORES SOCIALES QUE INTERVIENEN EN LA 
LOCALIZACION DE LOS CER 

Características 

Los jornaleros agricolas migrantes ocupan los estratos s~ 

cioéc6nómicos mAs bajos de la población mexicana esto se expli

ca poi lo ~iguiente: 

Son campesinos que en su lugar de origen poseen tierra 

que cultivan para autoconsumo o no la tienen. 

Es mano de obra que labora en las peores condiciones de -

trabajo, seguridad y salud. 

Trabajan por dia, tarea o a destajo recibiendo los sala-

ríos más bajos. No disfrutan de seguridad en el empleo ni de -

ingreso seguro. 

Sus miembros son, generalmente jóvenes que se inician en 

el mercado laboral. 

Tienen poco acceso a la educación. Existen elevados indi 

ces de analfabetismo entre jóvenes y adultos. 

24 



No son alfabetizados 

de vida que adquieren los 

continuo movimiento de un lu~ara 

permanencia ya sea en su lugar de 

ción hacen que los carattericen en los 

res y en los segundos como inestables. 

No se les invita a las acciones de 

por~dicamente se ofrecen en los lugares 

dificultades de acceso a los tipos de recreación y dive~sión -

localizados en las zonas de contratación durante la migración, 

Los jornaleros al proceder de diferente~ lugares no con-

forman un grupo homogéneo, por el contrario son 

culturas, 

producción agricola. 

A este sector de la población va encaminado el proyecto -

C.E.R. 

Estructura Poblacional. 

Dentro de los trabajadores agricol~s ~igrantes predominan 

los hombres, seguidos de mujeres y niños (ver gr~fica 1). Pe

ro destacando la importancia de la mano de obra femenina e in-

25 



N 
en 

GRAFICA 1 

TRABAJADOflES EVENTUALES AGRICOLAS 
IV11GUEL ALEM1~N 

HOMBRES-(1761) 
65% 

M§xico, ~retarfa de PrcgriJffición y Presupuesto. 
Diagn'istico de la Situación de los .bmaleros 

. FUENTE: A;Jrícolas ae la tosta ae F€mosdlo, &rora. 
~. SfíP, Mfoco, Ero. 

~ N11'10iffi(195) 

MUJERES-(733) 
27% 



fantil, que vi.ene integrada af grupo familiar. 
>:':' ·:.':' ) .. ~---,-_:\'-)::. ~'./> 

Entré.: r~·~' g:ru·J¿J~·;ét~~:i co s ~e~e~fa~os se e ne uent ran Mi xte- -
... ::.:\:'. .<- - "~ .. . ;!~ .. '·" . .".'- " '.,.'. ','_ . , 

cos, ZapÓt~cÓ·~.,;~Tr}·qu'is; rir~s<:Üs. Los cuales en su mayor1a 

son. l>i1111'gp~.sfü·.c~~~:~~¿~fr .hablan su lengua primaria Mixteco, Ta

rasco .• f~i·qVti1 ~}.c?,.adeniás de una segunda lengua b~s icamente 

er-espaílB1~i,,1}€A~bu,~drb +) sin olvidar la existencia de grupos 

mono1Tn:9Ües; .;To~S.4Üe unicamente hablan su lengua primaria, pr~ 
dominanCÍ0Er1·· ~r~pó mfxte<:o en ambos casos. 

Se caracteriza por ser una población joven, ya que predo

minan individuos que se encuentran entre los 10 y los 24 años 

(ver cuadro 2). Siendo las edades de mayor incorporación al -

mercado laboral entre los 12 y 40 años, como se puede observar 

en elcuadro._3. 

Principales flujos migratorios. 

La migración responde a una doble necesidad: una referen

te al migrante, los ingresos que se obtienen en la migración -

son destinados a solventar las necesidades b~sicas de la fami-

lia y otra la demanda de mano de obra que requieren las zonas 

de amplio desarrollo agricola. 

27 



CU ADRO 1 

PRINCIPALES IDIOMAS O LENGUAS DE LOS JORNALEROS 

IDIOMA o 
LENGUA 

ESPAÑOL 

ZAPOTECO 

TRI QUI 

MIXTECO 

OTRO 

T O T A L 
MONOLINGUES 

ESPAÑOL 
ZAPOTECO 

ESPAÑOL 
TRI QUI 

ESPAÑOL 
TARASCO 

ESPAÑOL 
MIXTECO 

ESPAÑOL 
OTROS 

T O T A L 
BILINGUE 

T O T A L 
TRI LINGUES 

T O T A L 

CAMPAMENTOS % 

3238 57.01 

24 7.82 

63 20.52 

208 67.75 

12 3. 91 

307 5.40 

521 24.44 

255 11. 96 

34 1. 6 

1264 59.29 

58 2.71 

2132 37.54 

3 o.os 

5680 100 

FUENTE: México, Secretaria de Programación y Presupuesto. Diagnóstico 
de las Condiciones de Vida y Trabajo de los Jornaleros Agríco
las del Valle de San Quintín, B.C. PRONSJAG, SPP. México, -
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CUADRO 2 

POBLACION TOTAL POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD EN 
CAMPAMENTOS 

GRUPOS DE EDAD CAMPAMENTOS % 

o - 4 892 14.80 

5 - 9 777 12.89 

10 - 14 856 14. 21 

15 - 29 1047 17.38 

20 - 24 702 11. 65 

25 - 29 432 7. 17 

30 - 34 324 5.38 

35 - 39 343 5.69 

40 - 44 208 3.45 

45 - 49 155 2.57 

50 - 54 106 1. 76 

55 - 59 86 1.43 

60 y MAS 98 1. 62 

T O T A L 6026 100 

FUENTE: México, Secretarfa de Programación y Presupuesto. Diagnóstico 
de las Condiciones de Vida y Trabajo de los Jornaleros Agríco
las del Valle de San Quintín, B.C. PRONSJAG, SPP. México, -
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CUADRO 3 

PEA POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 

.: 

EDAD 8 - 11 12 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 y + ·T.OJ1 A·L 

... ··:· j 

' 
SEXO H M H M H M H M H M H M H M 

·. 

CAMPAMENTOS 139 120 1012 593 592 262 338 189 183 73 147 41 2411 1278 

FUENTE: México, Secretaria de Programación y Presupuesto. 
Diagnóstico de las Condiciones de Vida y Trabajo de los Jornaleros Agrfcolas del Valle de 
San Quintín, 8.C. PRONSJAG, SPP. Mex1co, 1991. 



La 

ta a 

permanentemente 

~fara identificar espacialmente los principales flujos mi

gratorios, de zona de expulsión a zona de atracción, que reali

zan los jornaleros agrrcolas se pueden observar los mapas co--

rrespondientes (ver mapas 2, 3 y 4), en los que se aprecian el 

predominio de Oaxaca y Guerrero como expulsores mientras que el 

Noroeste (Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur) sobresa 

len co~o zonas de atracción. 

31 
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Los jo~naleros agrfcolas mig'ra:J1tes viven en Jos campos de 

cultivo, parqÜes,;pQbli¿os, bajo un techo·im¡frovisado con plás-

tices 
. '::;:'. .'. ",:::,'.>:: . '~ ··:· ·:!.' ' -·. ·.' - . . - . 
e~~ondic~pnes de insalubridad y promiscuidad. En el -

caso que __ el c~~!r-~tist-~ o patrón .afrezca alojamiento, junto .

con eJ empl~o~~·;~a:bitan en "galeras" que se extienden en lapa.!:_ 

te menos propi·cia.para el cultivo. 

Las galeras son largas naves rectangulares de un sólo pi

so con muros de tabique o lámina metálica, techos de cartón o 

lámina galvanizada, piso de tierra o cemento, la mayorra sin -

ventilación, divididas en pequeños cuartos cuyas medidas va---

rran entre 5x5 y 3x4 mts., en cada uno de los cuales tiene que 

alojarse una familia. A los solteros se les asigna grandes es 

tancias sin ninguna división. 

El conjunto de gáleras conforma un campamento el cual pr! 

senta las siguientes ¿aracterrsticas de acuerdo a la estación. 

"En verano se llena del polvo que levantan las corrientes 

de aire, y en invierno con las lluvias~ por la separación que 

existe entre las pare~es y el techo de las galeras, llueve tan 

to fuera como dentro de los cuartos formando corrientes de 



agua en el piso de tlerra obligando a los moradores a estar p~ 

radas mientras pasa la lluvia. 

"En verano la !Amina de las paredes es caliente y en in-

vierno se enfria de modo que estar fuera o dentro del cuarto -

es lo mismo". 2 

Las galeras carecen de muebles, por lo que los jornaleros 

se ven en la necesidad de improvisarlo. Asr 3 piedras en las 

que se asienta una lAmina que sirve de camal, los asientos son 

bancas rústicas o la misma cubeta invertida en la que colecta 

el cultivo, cartones o costales hacen la función del petate en 

otras ocasiones se improvisa una cama con las cajas en las que 

se empacan los productos. 

En cuanto a servicios presentan las siguientes condicio--

nes: 

Abasto de agua potable. 

Es uno de los servicios que mayor problema presenta por -

su falta o escasez. Su distribución es a través de tuberra o 

por medio de pipas. 
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En otros casos se obtiene de la extracción de pozos, en.-

los que 

taminada, la· cua 

y estar co_!! 

ara cocinar o beber. Para 

el agua en cubetas desde la. -. . . 

ergfa eléctrica, en·caso ·de que· 

se c estado y condicionada= a un hora 

rio "de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y de 3:00 a 7:00 a.m. 113 

Abasto y Alimentación. 

Las tiendas venden mercancfas sin control de precios, s~

bresal iendo la venta de refrescos y golosinas. 

Los fines de semana comerciantes ambulantes visitan los -

campamentos ofreciendo crédito, lo mismo que las tiendas loca

les, de tal manera que la familia jornalera acuden a ellos a -

pesar de los sobreprecios de los productos. Esto se presenta 

por no tener acceso rápido a los centros de abasto regionales, 

que se encuentran a gran distancia y por no contar con trans-

porte colectivo hasta los campamentos. 

37 



repert~ 

·Condiciones Ambientales. 

Las condiciones ambientales que rodean a los jornaleros -

agrfcolas migrantes reflejan la suciedad de varias formas: dis 

persión de basura, desechos de aguas negras afuera de la vi--

vienda, defecación al aire de personas -porque en caso de con

tar con letrinas no se usan por su construcción inadecuada- y 

animales domésticos con la consecuente proliferación de plagas. 

Salud. 

La movilidad entre lugares de clima diferente, el pesado 

trabajo que desempeñan, las condiciones de la vivienda y su de 

ficiente alimentación basada en carbohidratos son elementos 

que ocasionan que los jornaleros agrfcolas migrantes sean más 

propensos a problemas de salud sobresaliendo las siguientes: 

Enfermedades respiratorias agudas; tos, fiebre, gripa, 

por falta de protección en el vestido y cambios bruscos de tem 

pera tura. 

38 



Enfermedades gastroi 

salubres de las viviendas, 

de medidas preventivas. 

La población infantil~e 

bre como se puede observar en el cu~dro fiº 4. 

con tos y fie-

El servicio médico es deficiente y no cuenta con servicio 

de emergencia nocturno para atender alumbramientos, picaduras 

de animales o algún accidente. 

Se han descrito, a groso modo, las condiciones de vida de 

los jornaleros agrfcolas migrantes las cuales son muy preca--

rias, es necesario seHalar que aún dentro de éstas existen di

ferencias. 

Entre las más notables cabria destacar "Las condiciones -

de vida de los cortadores de cana aún siendo miserables son su 

periores a las que se dan en el corte de la fresa en la región 

de Zamora e Irapuato, la del corte de piHa en Villa Isla, Ver. 

y Loma Bonita, Dax., los tomateros de Sinaloa y Morelos, los -

pizcadores de pepino, melón y algodón en el Valle de Apatzin-

gan, etc. 114 
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CUADRO 4 
SINTOMAS OE LAS ENFERMEDADES EN LA POBLACION INFANTIL {CAMPAMENTOS) 

CE LA m; y ro.rn TOS Y m; y F!EllllE TOS FIEBRE F!ED. TOS TOS, F!ED. 
CAMPAMENTOS TOS FIE!M PIEL ESTCH. F!EB. CE GHPA ESTO-!. Jnffi CE eJOo\. FIEBRE ESTOo\. ESTIH'CllL D. LA PIEL onw; TOTl'l 

CNJflA CNJflA eJOo\ CRIPA CM»7A EST""'"' 

fo6.ll\JE !E. B. 1 o o 1 o o o 1 o o 2 o 1 o 7 13 

BRISAS 2 6 1 8 3 o 1 5 1 3 11 o 1 o 8 50 

c:r+l'IM 1 2 o 5 3 o 1 1 o 3 1 o o 1 1 19 

E!rolAS 3 o 1 2 3 1 o 4 o 2 2 o o o 4 22 

ESPEIWllA 1 o o 4 2 o o o o 2 1 o o o 9 19 

G.~IA 1 4 1 o 4 o 3 1 2 2 8 2 o o 8 36 

G. tIWfllEZ o o o 2 1 o o 1 o o 2 o o o 3 9 

Gl!UOS 2 1 2 5 3 o o o o 3 6 1 o o 10 33 

fW1ILTCJl 2 2 1 3 3 1 1 1 1 o 2 1 o 1 12 31 

JAA/YollUD 6 o o 6 6 1 2 3 1 5 6 3 3 2 16 60 

MlllffiJ o 1 o o 1 o o o o o 2 o o o 2 6 

R. VIE.Xl 1 1 o 1 6 o o 3 1 1 10 1 o o 7 32 

PNIELLCJl 1 o o 1 o o o 3 o o 1 o 6 o 2 14 

PU.GIS 3 10 1 11 10 1 o 7 3 6 18 2 4 5 17 ~ 

IWl'.M 1 2 o 7 2 o 4 2 o o 4 o o 1 3 26 

SiWTA ROSA 3 3 o 4 5 1 o o 1 1 6 o o o 9 33 

SiWTA W:IA 2 1 o 2 2 o o 1 o 1 4 o o 1 3 17 

R. SfCO o o o 2 o o o o o o 1 o 2 2 4 11 

TPLJ'WfflES o o o 4 o o 2 2 o o 4 o 1 o 3 16 

F. VIUA 5 2 1 8 9 1 o 6 o 5 18 1 o o 15 71 

TOTAL 35 35 8 76 63 6 14 41 10 34 1ITT 11 18 13 143 616 

FUENTE: México, Secretarla de Programación y Presupuesto. Dia~nóstico de las Condiciones de Vida y Trabajo de los 
Jornaleros Agrlcolas del Valle de San Quintln, o.e. P ONSJAG, SPP. México, 1991 • 



1. t'éxico, Lhiversidad Put6naIB de Baja California. Mixtecos en Baja California. El Caso de 
Mixtecos en San Q.Jintrn. ~xico, UJIBC, 1~. p. 

2. QJ. Cit. Mixtecos en Baja California. El Caso de Mixtecos en San Q.Jintrn. 

3. ~xico, ~retaria de Progrffilélción y Presupuesto. Prediagnóstico de las Condiciones de -
Vida de los Cortadores de Gaña del Ingenio Einiliano zapata. PRd'JSJAG, Mfüco 1991. 

4. Avila, Pacheco Sirrón ll:!vid. Condiciones de Vida de los Cortadores de Caña de Azúcar, du
rante la Zafra 1976/77. FIOSCER. Mfüco, 1979. 
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CAPITULO CUARTO 

FACTORES ECONOMICOS QUE INTERVIENEN EN 
LA LOCALIZACION DE LOS CER 

La Agricultura 

La agricultura, como actividad eco,nómica, se clasifica 

Agricultura empresarial. 

- Producción para el mercado inter~o y ~xterno. 

- Explotación intensiva de la tierra .con el apoyo de infraes--

tructura moderna. 

- Contratación de trabajadores permanentes o eventuales que de

penden de la estacionalidad de los cultivos. 

Agricultura de Autoconsumo. 

- Producción para el uso interno de la unidad familiar, el exc~ 

dente se comercializa para cubrir demandas de otro orden. 

- La familia proporciona la tierra~ la fuerza de trabajo. 

Agricultura Colectiva. 

Se basa, principalmente, en los ejidos en donde la organiza-

ción corresponde al Estado. 

42 



·, 

- Los campesinos proporcionan fuerza< de trabajo y el Estado los 
·. :: ·._,. . _,_,·. ',· : 

recursos producti~ij j ~rn~ncieros. 

- Se produce, gen~ralmente, para el mercado a través de una - -

agencia estatal (CONASUPO, INMECAFE, TABAMEX, etc.). 

Por lo señalado anteriormente la agricultura es una de 

las principales actividades económicas que requiere mano de - -

obra migrante especiffcamente la agricultura empresarial, cuya 

producción gira entorno a la horticultura y fruticultura en el 

Noroeste de México, destinada al comercio exterior. 

El trabajo que realiza el jornalero agrfcola migrante es 

variado al desempeñar diversas actividades entre ellas: culti-

var, plantar, deshierbar, fumigar, regar (ver cuadro 5), desta

cando la pizca como la actividad mAs importante a desarrollar -

seguida por: poner alambre, hilar y amarre. 
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CUADRO 5 

ACTIVIDAD DE LA POBLACION JORNALERA EN EL CAMPO 

ACTIVIDAD CAMPAMENTOS % 

PIZCAR 2967 80.04 

PONER VARA 33 0.89 

DESHIERBE 79 2.13 

CARGAR Y 2 0.05 
ACARREAR 

FUMIGAR 83 2.24 

OTROS Y NO 141 3.80 
RELACIONADOS 

REGAR 81 2.19 

PONER ALAMBRE, 214 5.77 
HILAR Y AMARRE 

OPERAR E 57 1.54 
HIBRIDACION 

PONER PLASTICO 1 0.03 

PLANTAR 33 0.89 

CHOFER 16 0.43 

T O T A L 3707 100 % 

FUENTE: México, Secretaria de Programación y Presupuesto. Diagnóstico de 
las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas del 
Valle de San Quintín, B.C. PRONSJAG, SPP, México, 1991. 
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Principales especialidades de trabajo 

Los cultivos que demandan mano de obra para el corte, pi! 

ca, 

Caña 

Se cultiva 

Colima, Chiapas, án, Morelos, Nayarit, Oaxaca, 

Puebla, Quintana Roo, San Lúis Potosi, Sinaloa, Tabasco, Tamau

lipas y Veracruz. 

Veracruz es el productor más importante a nivel nacional 

ya que "la superficie en hectáreas cultivada en todo el pais es 

de 461,099 ha., de las cuales 184,000 se encuentran en el terrl 

torio de Veracruz, lo que constituye un 39.9% del total". 1 

En la superficie anterior predomina la agricultura bajo -

el régimen de temporal sobre la agricultura bajo el régimen de 

riego, de ahi que al impulsar este último la producción crece-

ria aún más por no estar sujeta a los cambios climáticos. 

45 



Café. 
, . ,. 

El cültivo de café requiere de suelos profundos, ricos or 

gc1nicame~t~yc~n ~Úena humedad. "La precipitación necesaria 

es de j5()() a 5,000 mm. y la temperatura media m.1s fria debe -

ser mayor a los 10ºC. El limite de altura para una buena pro

ducción de café fluctúa 

el ni ve 1 del mar" • 2 

son: 

Marzo. 

Poda y limpia de cafetos, quitar la hlerba que sale alre

dedor del cafeto. 

Abril y Mayo. 

Cavar hoyos y siembra de nuevos cafetos respectivamente. 

Junio. 

Se real iza la primera selección de Jos retoños para la 

nueva cosecha, con el propósito de tenei mayor producción. 

Septiembre y Octubre. 

Se lleva a cabo la segunda y tercera selección de retoños 

y abono. 
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Por último la cosecha de café es la actividad más impor-

tante por. la cantidad de mano de obra que requiere, es el mamen 

to en que participan más jornaleros agr1colas migrantes dedica

dos al corte del café, se realiza en los meses de noviembre, di 

ciembre, enero y febrero. 

Tdmate Vara (jitomate). 

Dentro de las hortal izas ocupa un lugar importante por eL 

volumen en que se produce, la superficie que ocupa -para el c~

so de San Quint1n aproximadamente el 57.4%- 3, las divisas que -

capta, pero sobre todo por la cantidad de empleos que genera; -

básicamente de mayo a agosto donde intervienen jornaleros agr1-

colas migrantes dedicados a la recolección del tomate vara. 

La plantación del tomate vara se realiza a mano con matas 

que han iniciado su desarrollo en almácigos. Esta actividad la 

realizan jornaleros co~ cferta práctica por lo delicado de la -

planta. 

A continuación se procede a clavar el estacón, "es un pa-

lo de 2.5 metros y para ser clavado profundamente se utiliza 

una herramienta de forma cil1ndrica de metal muy pesado, llama

do el nifio• 4 • Por las caracter1sticas mencionadas para el uso 

de esta herramienta se escogen a las personas más experimenta-

das. 
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La .actividad siguiente consiste en amarrar el alambre que 

servir~ para que.la planta se apoye, esto generalmente lo reali

zan las mujeres •. 

Uva. 

(uva industrial). 

Los jornaleros efectúan la poda, el deshoje y el corte de 

la uva. El corte de la uva se realiza individualmente, cada 

cortador mete su caja debajo de la mata y la va llenando, aún-

que de manera espor~dica se organizan de la siguiente manera: -

las mujeres y los niños hacen el corte mientras los hombres aca 

rrean las cajas. 

Naranja. 

Entre los jornaleros agrtcolas migrantes se da el caso 

que en su lugar de origen se llegan a especializar en determina 

do cultivo y al trabajar en otro lugar donde se da el mismo no 

necesitan ninguna capacitación previa. 

Tal es el caso de la naranja en la que laboran un sector 

de jornaleros especializados en ese cultivo. "La cosecha de es 

te fruto se realiza durante varios meses y se pizcan entre 1 y 
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3 tone la.das ~}ar.iatpo.r .Jorc.naJero. 
;·< .. '~~.~:~·::~·~·'.\~ ::) .• ::,._ ,--- ,· 
. ~;~. . •"-· . .-• 

º(o s~•C:ort~dor),es 'de n a}a~Ja' od g}n al mente fue ron t ra idos -

de 1 est~<l6t'aefv~1téif~Jz. ~)d~x~~·~yé! ,se dedicaban a estas tareas 115 • 

Condiciones del Mercado de Trabajo 

Los jornaleros agr~colas migrantes se encuentran frente a 

un mercado de trabajo estrecho, temporal, migrante y remunerado 

por debajo del salario mfnimo rural de la regi6n. 

- Estrecho porque las oportunidades de trabajo se encuen

tran concentradas en las unidades de producci6n agricola de cor 

te empresarial. 

- Temporal porque depende de la estacionalidad de los - -

principales cultivos nacionales. 

- Migrante porque la demanda de fuerza de trabajo se con

centra en la etapa de cosecha o recolecci6n de los productos de 

tal manera que para tener una ocupaci6n más o menos continua 

hay que seguir la estacionalidad de los diversos cultivos. 

- Remunerado por debajo del salario mínimo rural dado que 

la forma de trabajo ofrecida en las zonas de atracci6n es el -

trabajo por destajo o jornal "con remuneración demasiada baja -

debido a la gran demanda de una oportunidad de trabajo y a la -
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poca o ~as bien nula organización de los jornaleros. 6 

Aúnado a lo anterior el salario depende de la cantidad re 

colectada; en ocasiones las jornadas de trabajo son mayores de 

10 horas -"El horario del corte y ensarte del tabaco, activid! 

des que requieren de conocimientos espec[ficos y de una cierta 

dest~eza, suele durar de las 5:30 a las 17:00 hrs." 7-, el tra

b~jo se efectQa sin existir de por medio un contrato laboral, 

sin prestaciones de ningQn tipo y bajo estrecha vigilancia por 
-

personas designadas para tal motivo por los patrones. 

En relación a lo anterior es necesario señalar que en la 

Ley Federal del Trabajo, si bien cuenta con un apartado sobre 

trabajadores eventuales no es lo suficientemente amplio y esp~ 

clfico donde se hable de las caracteristicas del trabajo que -

desarrollan los jornaleros agricolas migrantes, de tal manera 

que a los patrones les es mas facil eludir sus obligaciones a~ 

gumentando que los jornaleros agr[colas migrantes por su carac 

ter de estar unos meses aqu[, otros a11a, dependiendo de los -

cultivos que requieren ser cosechados. Por tal motivo no asu-

men sus responsabilidades por no convenir a sus "intereses", 

invertir en seguridad, vivienda, prestaciones, etc., para un -

trabajador con el que cuenta sólo por unos meses cada año. 
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El problema se agudiza m8s por el hecho de que la migra-

c ión no sólo se da a nivel macrorregional, es decir, de zona de 

expulsión a zona de atracción sino que se presenta a nivel mi-

crorregional, esto es, dentro de la misma zona de atracción. 

51 



l'IJTAS 

1. Avila, H:sles ~rgio Enrique. El céVTpesino jornalero rTEXicano un caso representativo: -
El cortador de caña. UI. f'léxico, 1900. p. 41. 

2. Pérez, M3rtfnez &>ffa. M3no de obra migratoria en la región cafetalera de Coatepec, Ve--
. ~· UPM. rtéxico, 1!E2. p.86. 

3. rtéxico, Lhiversidad Putórx:rra de Baja california. Mixtecos en Baja california: El caso -
de San Q.Jintrn. rtéxico, UPBC. p. 41. 

4. QJ. Cit. Mixtecos en Baja california: El caso de San Q.Jintfn. 

5. f'léxico, ~retarfa de Prograrración y Presupuesto. Diagnóstico de la situación de los - -
jornaleros agrfcolas de la Costa de H:rrrosillo, &>rora:--SPP-:--MfüCD,1-m. 

6. Pellicer, D:Jra, et al. Ga!parentos de Educación y PB:reaci6n para jornaleros agrfcolas -
migrantes y sus familias. Mfüco, trrprenta CO"JAFE, 1981. p. B. 

7. QJ. Cit. Garrpém2ntos de Educación y PB:reaci6n para jornaleros agrfcolas migrantes y sus 
familias. 

52 



';-~-:·( .:'-''.- .,.,:-;!.',~'. .. -'. _._-:?:--

: ::, :::::;::::: ':: ::::: ;:¡1~~ffef i~ll!f iI~::: :::e:::::::•::' -
los jornaleros agrícolas mig'rahté\ p'orcíUe a través de la educa

ción y recreación los iiiaucen il desarrollar actividades para su 

beneficio por medio de talleres (lectoescritura, abierto de ofl 

cios y manualidades, etc.}, que abordan las situaciones en las 

que se desarrollan. Para mejorar la condición que en el terre

no educativo caracteriza a los jornaleros agrfcolas migrantes, 

misma que se expresa en fndices elevados de analfabetismo y po

cas posibilidades de adquirir habilidades y destrezas que los -

conviertan en sujetos productivamente mejor calificados. 

Por lo que es importante identificar las zonas que requi~ 

ren mano de obra migrante y el tiempo en que permanecen en 

ellas para poder llevar a cabo la instalación de CER. Como se 

encontró en el capftulo II, en el cual se trató el tema, existe 

un predominio de zonas localizadas en el .Noroeste por los elemen 

tos que se conjugan en la región ya explicados. 

La situación que viven los jornaleros agrfcolas migrantes 

se analizó en el capftulo III la cual es muy precaria, carente 

de los mfnimos satisfactores de bienestar de ahf la importancia 

53 



de los CER por que es la población sujeto de atención. 

Al referirnos a los factores: económicos que intervienen 

en la localización de los CER, capitulo cuarto, se enfocó bási

camente a la agricultura y dentro de ella a la agricultura em-

presarial explicando el porque es una de las actividades econó

micas que requieren mano de obra migrante, es decir, por reque

rir el desempeno de diversas labores siendo la más importante -

la cosecha. Por lo que se tiene que los jornaleros agricolas -

migrantes llegan a especializarse en el corte, cosecha o reco-

lección de algún cultivo en especifico ya sea porque el conoci

miento lo adquieran en su lugar de origen o durante su trayect~ 

ria migratoria. 

En cuanto a el mercado laboral se presentó las caracterr~ 

ticas del trabajo que desempenan y lo problemático que es para 

ellos el pretender obtener prestaciones sociales por parte de -

sus patrones, por su misma forma de trabajo. 

Para la localización de los CER es sumamente importante -

el conocer las zonas y el tiempo que requieren mano de obra mi

grante, caracterfsticas de dicha población-edad, condiciones de 

vida, procedencia- y los cultivos en los cuales se especiali-

zan para que cumplan su función. 

54 



ción. 

Es~{mportante senalar que-lo anterior va estrechamente re 

desglozar cada -

caso f1sicos, socia 

estudio y determi-

f~ 'Para proponer y en su caso establecer un CER. 

sino 

alg!:!_ · 

de don 

2~ Para que en su lugar de origen se promueva su instala-

Se hace igualmente necesario identifi~ar los flujos migr! 

. t o~ri os que se dan o puedan darse a n i ve 1 1 oc a 1 , par a que e 1 j o.!:. 

nalero agrrcola migrante sea atendido a lo largo de su ruta mi

gratoria y los CER lleven a cabo su'objetivo. 

Es necesario senalar que el proyecto CER no sólo es exclu 

sivo para jornaleros agricolas migrantes por el contrario esta 

abierto para trabajadores dedicados a la pesca, la construcción, 

mineros, etc., es decir a jornaleros migrantes y sus familias. 
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En el. caso de los jornaleros agrJco)as sumigración es en 

función de los cülÚvqs que requieren·~etcós~chados, los pese~ 
;·,:··(', 

dores en función:de::1a.:éaptura'dé'espé:é·ie~:marfnas; los trabaja 

dores de la consf~ubción 'er1\f'ünt'f6igid~'[fh,~f·¿~, ¿:ó.mo puentes, cam~ 
;;[~·X" ': · ;>• i, :;g;:):,~~{.i~\;L~ .. ;,~? · · 

nos, pres as, ~t~"· ;f} .: · · .· :<:<.d~ )~.; ·:~;·· }?' ,, . •< ·· 

Así ª ... P~~ª~ 'ci~·a'~s~~;~W~r~a1i't~'f'~}i't"e'~ ictividades lo que -
" '}:-_. ' -- •_• r,- ' - ;-~~--·~··;·::·~!: -.··:::~:i.t;;~~~'~:-~~1?~~:~-~-~- ,~. •-• 

identifica y homogeniza a ést.c)~;:,fratia}adores es su carácter mi-
" - • > -: • :· '.'_:.1~"-~:-"-{i'~~.-r w~~_:::;: _,-, . 

gratorio •. Qüedando abierto:úil:~grali~'cámpo de investigación so-

bre migración en cada unó cte··:'t~o~~~~~:kos, ya que cada sector tie

ne caractertsticas propias;·~G~él objetivo de llevar a ellos -

los servicios de los CER. 
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