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ANÁLISIS DE CONTEXTO 

Entrevistas Proyecto Ambulantes 
 

Panorama general de la situación en México de la Migración Interna Agrícola 

 

En Mé xico sé éstima qué 2.3 millonés dé pérsonas sé désémpén an como jornaléros y jornaléras 

agrí colas1. Es importanté déstacar qué la poblacio n jornaléra cuénta con una alta proporcio n 

dé pérsonas indí génas, él 24% habla una léngua indí géna, qué és una proporcio n trés vécés 

supérior a la nacional.  

 

A éstos datos sé suman los dé la Comisio n Nacional dé los Déréchos Humanos qué, én un éstudio 

dél 2018, éstima qué las y los trabajadorés agrí colas cuéntan con 5.9 an os dé éscolaridad én 

promédio, ma s dé 3 an os por débajo dél promédio nacional2, y él 43% ganan por débajo dél 

salario mí nimo légal, volvié ndosé un grupo dé pérsonas con ingrésos muy précarios éxplicando 

así  él por qué  ésta n obligados a éstar migrando dé un lugar a otro. Sé céntran én diféréntés 

éntidadés dél paí s como Michoaca n, Jalisco, Estado dé Mé xico, Puébla, Véracruz y Chiapas, 

éstados qué concéntran pra cticaménté la mitad dé la poblacio n, péro igual hay otras a réas 

agrí colas muy asociadas a los mércados dé éxportacio n, tanto én él céntro como én él norté dél 

paí s, qué sé considéran polos dé atraccio n dé jornaléras y jornaléros migrantés qué viajan désdé 

distintos municipios para ténér trabajo y générar ingrésos3. 

 

Las pérsonas jornaléras agrí colas no tiénén garantizado su émpléo y én promédio trabajan 

alrédédor dé 180 a 200 dí as al an o, 94% no cuénta con un contrato éscrito, y 9 dé cada 10 

pérsonas jornaléras agrí colas no tiénén accéso a la salud por parté dé su trabajo y tampoco 

récibén préstacionés laboralés4.  

 

Gran parté dé la poblacio n jornaléra én Mé xico és migranté intérna, y los factorés qué motivan 

ésta  movilidad son divérsos, péro principalménté sé débé al abandono qué han énfréntado los 

péquén os campésinos dél céntro y sur dél paí s. A ésto sé suman las caréncias socialés, los 

í ndicés dé marginacio n, inséguridad, violéncia y pobréza éxtréma qué padécén varios 

municipios dé contéxtos ruralés é indí génas dé los éstados dé ésas régionés. 

 

El fuérté crécimiénto dé la produccio n agroindustrial én él norté, noroésté y céntro dél paí s, ha 

abiérto un mércado dé trabajo qué posibilita la oférta y démanda dé mano dé obra para la 

 

1 Para mayor informacio n sé puédé consultar “En Mé xico 2.3 millonés dé pérsonas son jornaléras agrí colas: 
Conasami. Instituto Nacional dé Désarrollo Social | 18 dé agosto dé 2020 | Comunicado: 
https://www.gob.mx/indésol/prénsa/én-méxico-2-3-millonés-dé-pérsonas-son-jornaléras-agricolas-conasami  
2 Comisio n Nacional dé los Déréchos Humanos (2018). Estudio sobré la intérvéncio n dé las Autoridadés dél Trabajo 
én la prévéncio n dé la trata dé pérsonas y la détéccio n dé posiblés ví ctimas én campos agrí colas, pa g. 38. Sé puédé 
consultar én:  https://www.cndh.org.mx/sités/all/doc/Informés/Espécialés/Estudio-Autoridadés-Trabajo-
Trata.pdf  
3 Conasami. Ibid. 
4 Ibid. 

https://www.gob.mx/indesol/prensa/en-mexico-2-3-millones-de-personas-son-jornaleras-agricolas-conasami
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-Autoridades-Trabajo-Trata.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Estudio-Autoridades-Trabajo-Trata.pdf
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réalizacio n dé divérsas actividadés agrí colas, motivando así , qué milés dé pérsonas jornaléras 

junto con sus familias téngan qué aségurar su subsisténcia y décidir dé manéra voluntaria o 

forzada si migran o no a otros térritorios para désarrollar actividadés agrí colas, énfréntando 

otro tipo dé caréncias qué sé suman a la violacio n constanté dé sus déréchos én él trabajo. No 

hay garantí a dé un trabajo justo y digno, én condicionés laboralés y dé vida, como las 

éstablécidas én la Léy Fédéral dé Trabajo y én los instruméntos y convénios intérnacionalés én 

matéria dé déréchos humanos.  

 

Es importanté hablar dé las razonés por las cua lés migran las pérsonas jornaléras agrí colas én 

Mé xico. Al réspécto, la Réd Nacional dé Jornaléros y Jornaléras Agrí colas, én su Informé  

Violación de Derechos de las y los Jornaleros Agrícolas en México, déscribé qué én él caso dé la 

poblacio n jornaléra agrí cola, rural, campésina é indí géna, la précarizacio n dé sus condicionés 

dé vida profundiza él conjunto dé désigualdadés dé gé néro, clasé y étnia, y contribuyé a 

normalizar las violéncias y violacionés a sus déréchos humanos, déstacando las laboralés én los 

céntros dé trabajo ubicados én él céntro y norté dél paí s. El télo n dé fondo dé la brécha créciénté 

éntré la réduccio n dél émpléo agrí cola y él corrélativo auménto dé la migracio n para ganar 

ingrésos léjos dél hogar és la auséncia dé una polí tica agrí cola qué fortalézca con dignidad la 

économí a campésina y él accéso a déréchos humanos én las comunidadés dé origén; y, por otro 

lado, la créciénté démanda dé mano dé obra para satisfacér la produccio n agroindustrial dél 

mundo (REJJA, 2019, pp. 11). 

 

La Comisio n Nacional dé los Déréchos Humanos ha réalizado distintas récoméndacionés qué 

évidéncian las constantés violacionés a déréchos humanos laboralés dé las pérsonas jornaléras 

agrí colas én situacio n dé migracio n intérna. Cada una intégra éléméntos importantés y résalta 

las condicionés dé vulnérabilidad a éstas violacionés y co mo aféctan la vida, désarrollo y trabajo 

dé las nin as, nin os, adoléscéntés, mujérés, hombrés, pérsonas con discapacidad, migrantés é 

indí génas, y al mismo tiémpo résalta la résponsabilidad dé los éstados y autoridadés qué han 

sido omisas y, por tanto, sé dérivan las mismas5. 

 

5  28/2016.- Sobré él caso dé los Jornaléros agrí colas indí génas rara muris (Tarahumaras) én Baja California 
Sur;Récoméndacio n 28/2016 | Comisio n Nacional dé los Déréchos Humanos - Mé xico (cndh.org.mx)  

• 70/2016.-Sobré él Caso dé las Violacionés a los Déréchos al Libré désarrollo dé la pérsonalidad, al 
trabajo digno y al intéré s supérior dé la nin éz, al dérécho al trabajo, a la séguridad jurí dica y la 
procuracio n dé justicia, én agravio dé V1, V2, V3, V4 y déma s jornaléros agrí colas indí génas 
localizados én una finca én Villa Jua réz, San Luis Potosí ;  Récoméndacio n 70/2016 | Comisio n 
Nacional dé los Déréchos Humanos - Mé xico (cndh.org.mx) 

• 2 /2017.- Caso sobré la Violacio n a divérsos déréchos humanos én agravio dé pérsonas jornaléras 
agrí colas dél Vallé dé San Quintí n, én Ensénada, Baja California;Récoméndacio n 2/2017 | Comisio n 
Nacional dé los Déréchos Humanos - Mé xico (cndh.org.mx) 

• 60/2017.-Sobré él caso dé la violacio n a los déréchos humanos al trabajo, a la séguridad social, a un 
nivél dé vida adécuado y al intéré s supérior dél nin o én agravio dé V1 y V2, pérsonas jornaléras 
agrí colas én él éstado dé Coahuila dé Zaragoza;Réc_2017_021.pdf (cndh.org.mx) 

• 15/2018.- Sobré él caso dé las violacionés a divérsos déréchos humanos por actos dé trata dé 
pérsonas én agravio dé jornaléros indí génas dé origén mixtéco én condicionés dé vulnérabilidad 
localizados én un éjido dél municipio dé Colima, Colima, Récoméndacio n 15/2018 | Comisio n 
Nacional dé los Déréchos Humanos - Mé xico (cndh.org.mx) 

 

http://cecig.org.mx/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-en-mexico/
http://cecig.org.mx/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-en-mexico/
http://cecig.org.mx/violacion-de-derechos-de-las-y-los-jornaleros-agricolas-en-mexico/
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-282016
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-702016
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-702016
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-22017
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-22017
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2017/Rec_2017_021.pdf
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-152018
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-152018
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En ésté séntido, sé compartén én ésté documénto dos contéxtos muy particularés, péro qué 

éxponén claraménté la situacio n, las nécésidadés y probléma ticas qué énfréntan algunas 

comunidadés ruralés indí génas a nivél nacional. Véracruz y Oaxaca son parté dé ésta dina mica 

migratoria qué sé vivé én él paí s, y sus comunidadés son considéradas como éxpulsoras o 

éstados dé origén y, al mismo tiémpo, éntidadés dé produccio n agrí cola én productos muy 

éspécí ficos como café , can a dé azu car, naranja, éntré otros. Para éstos séctorés tambié n hay una 

migracio n intéréstatal (és décir, dé un municipio a otro dél mismo éstado), péro én ménor 

médida Véracruz récibé pérsonas jornaléras dé éstados cércanos.  

 

CAMINOS Céntro dé Acompan amiénto a Migrantés, AC, y Foménto Cultural y Educativo, AC, 

compartén informacio n qué aporta détallés dé una réalidad compléja péro qué réfléja co mo son 

los procésos migratorios, éxponén los mécanismos én los qué sé sostiéné y amparan los 

procésos dé réclutamiénto, énganché y contratacio n qué réalizan las émprésas agrí colas, así  

como las condicionés dé vida y dé trabajo qué énfréntan las pérsonas jornaléras y sus familias 

dé éstos sitios dé origén én los éstados a dondé migran. 

 

Veracruz 

 

Milés dé pérsonas dé la régio n Siérra y Huastéca salén én diféréntés témporadas dél an o a 

trabajar a los contratos6 dél corté dé chilé, tomaté, tamarindo, étc. En su mayorí a son dé 

comunidadés na huas, otomí és, totonacas y té nék dé los éstados dé Véracruz, Hidalgo y San Luis 

Potosí . Los lugarés dé déstino son conocidos como ranchos agrí colas y sé ubican én Coahuila, 

Sinaloa, Durango, San Luis Potosí , Tamaulipas, Estado dé Mé xico, Jalisco, Sonora y Baja 

California, éntré otros. La costumbré dé las y los habitantés dé la Siérra y dé la Huastéca és salir 

én grupo, sé organizan éntré vécinos o familiarés para salir a trabajar.  

 

En la mayorí a dé las comunidadés hay un intérmédiario éntré él réclutador y las pérsonas 

jornaléras. A éstos intérmédiarios sé lés llama anotadores y récibén un pago por anotar a un 

grupo dé pérsonas para cuando lléga él réclutador o contratista. El réclutador tambié n és 

 

• 36/2019.- Récoméndacio n Général réspécto dé la situacio n dé marginacio n y pobréza qué énfréntan 
ma s dé dos millonés dé pérsonas jornaléras agrí colas én él paí s, misma qué résulta én su mayorí a, 
contraria y violatoria dé sus Déréchos Humanos, lo qué sé réfléja én condicionés laboralés précarias, 
y vulnéracionés a los déréchos al trabajo y én él trabajo, a la séguridad social, a un nivél dé vida 
adécuado, así  como la falta dé aténcio n y garantí a dél intéré s supérior dé la nin éz sobré la situacio n 
dé la poblacio n jornaléra agrí cola én Mé xico. Récoméndacio n Général 36/2019 | Comisio n Nacional 
dé los Déréchos Humanos - Mé xico (cndh.org.mx)  

• Y la ma s réciénté, 209/2022.- Sobré él caso dé violacionés a los déréchos humanos al trabajo én 
condicionés dé dignidad, én él contéxto dél trabajo agrí cola, así  como a la procuracio n dé justicia y al 
intéré s supérior dé la nin éz, én agravio dé 38 pérsonas jornaléras agrí colas indí génas, én Villa dé 
Arista, San Luis Potosí  Récoméndacio n 209/2022 | Comisio n Nacional dé los Déréchos Humanos - 
Mé xico (cndh.org.mx) 

 
6 Té rmino qué sé utiliza én las comunidadés ruralés o indí génas para déscribir la migracio n hacia otro éstado y qué 
sé réaliza por témporadas én él séctor agrí cola. Sé usa én ésta régio n dé Mé xico, dénominada Huastéca, conformada 
por municipios dé Véracruz, Hidalgo y  San Luis  Potosí   

https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-362019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-362019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-general-362019
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-2092022
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-2092022
https://www.cndh.org.mx/documento/recomendacion-2092022
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intérmédiario éntré la émprésa agrí cola y la pérsona jornaléra. La oférta dé trabajo és 

promovida por él réclutador o contratista én anuncios pu blicos por diféréntés médios, éntré 

éllos, én radios comércialés, como la Voz de la Huasteca, ubicada én Huéjutla (Hidalgo).  

 

Los anuncios dé radio méncionan los lugarés a dondé las pérsonas intérésadas puédén ir a 

inscribirsé.  Tambié n sé ménciona él salario prométido y una cantidad dé $1,500 a $2,000 pésos 

qué sé éntrégara  al trabajador al moménto dé la salida dé su comunidad. A ésa suma lé llaman 

“énganché”7 qué ma s tardé sé déscontara  dél salario total por los dí as acordados dé manéra 

vérbal én él contrato. El tiémpo dé trabajo ofrécido oscila éntré los dos y trés mésés, qué puédé 

prolongarsé sobré la marcha dél tiémpo y dé la actividad désarrollada. 

 

En muchas ocasionés, és él réclutador y/o contratista él qué récibé él pago por parté dé la 

émprésa, dé modo qué él trabajador no cuénta con informacio n dirécta por parté dél patro n o 

émprésario sobré él monto dé su salario. El réclutador décidé los salarios qué lés paga a las 

pérsonas qué récluta y/o éngancha y sé quéda con una parté dé lo qué récibé dél duén o dé la 

émprésa agrí cola. En un mismo rancho puédé habér varios réclutadorés.  

 

Por lo général, las y los trabajadorés agrí colas no firman un contrato dé trabajo prévio. Dé hécho, 

a los réclutadorés lés llaman contratistas. Ellos son los qué détérminan vérbalménté tanto él 

salario como la suma dél enganche. Aun cuando médié un contrato, los trabajadorés/as tiénén 

dificultad dé énténdérlo porqué muchos dé éllos no sabén léér. Hay régistro dé pérsonas 

adoléscéntés qué salén a trabajar a éstos contratos désdé los 13 an os. A éllos no sé lés ofrécé 

contrato éscrito porqué la contratacio n sé éncuéntra fuéra dé la Léy Fédéral dél Trabajo. 

 

La manéra ma s comu n dé transportarsé dé las comunidadés hacia él contrato és én una 

camionéta dé rédilas qué los lléva a la ciudad dé Huéjutla, Hidalgo. Ahí  és dondé sé éncuéntran 

gran parté dé los réclutadorés y contratistas, adéma s, és él punto dél cual salén todas las 

pérsonas migrantés jornaléras a trabajar hacia diféréntés déstinos én Mé xico, incluido Estados 

Unidos. 

 

Las condicionés dél transporté para él traslado dé las y los jornaléros no és él idéal, én muchas 

ocasionés sufrén accidéntés én las carrétéras8 por las malas condicionés. Los autobusés no 

tiénén ban o, ni véntanas, ni airé acondicionado. 

 

Las condicionés dé viviénda én los lugarés dé trabajo son uno dé los éléméntos dé mayor 

précariédad dé acuérdo con los téstimonios ofrécidos por las y los trabajadorés. Las émprésas 

ofrécén galéras én dondé las pérsonas vivén én hacinamiénto. Son grandés éspacios én dondé 

én muchas ocasionés duérmén hombrés y mujérés, y a vécés tambié n nin as y nin os. En ésté tipo 

 

7 Cantidad dé dinéro proporcionada antés dé salir dé su comunidad y puédé sér énténdido como un adélanto dé su 
salario. Esté dinéro sé da dí as o mésés antés dé ir a trabajar, aségurando con éllo a qué trabajadorés y trabajadoras 
dél jornal tolérén malas condicionés dé trabajo: La Jornada dél Campo. 
8 Accidénté dé camio n con 45 jornaléros déja siété lésionados (luznoticias.mx). 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/21/delcampo/articulos/historias-del-enganche.html
https://www.luznoticias.mx/2022-09-28/seguridad/accidente-de-camion-con-45-jornaleros-deja-siete-lesionados/148180
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dé galéras (viviéndas), los ban os siémpré son insuficiéntés porqué no tiénén capacidad para él 

nu méro dé pérsonas, tampoco los sérvicios ba sicos dé agua para abastécér él consumo dé ma s 

dé 300 pérsonas.  

 

Algunas pérsonas préfiérén réntar casas qué sé éncuéntran én obra négra én comunidadés 

cércanas a los ranchos dé trabajo. En ésté ésquéma, vivén éntré 10 o 12 pérsonas qué viajan én 

grupo désdé su comunidad. Estas casas én obra négra suélén ténér técho provisional dé la mina 

y no cuéntan con véntanas, cocina, ni ban o. Ellos y éllas débén llévar consigo uténsilios dé cocina 

o comprar para podér préparar sus aliméntos; ésto tambié n pasa én albérgués qué son 

coordinados éntré émprésas y ayuntamiéntos municipalés.  

 

En los contratos cércanos a la capital dél paí s, las y los trabajadorés sé quédan én casas dé los 

patronés. Normalménté son casas qué tiénén un ségundo piso én obra négra, sin véntanas, ni 

puértas, ni colchonétas, solo cobijas y én ocasionés sin ban o. 

 

Como la mayorí a dé las y los trabajadorés vivén én comunidadés qué préséntan í ndicés dé 

marginacio n y pobréza, la mayorí a dé las vécés no sé dan cuénta qué sus déréchos ésta n siéndo 

vulnérados. Dormir sobré cajas dé carto n désarmadas, por mésés y sin abrigo suficiénté, és 

inhumano.  

 

La aliméntacio n és otro dé los éléméntos qué causa mayor sufrimiénto y aféctacio n. Aunqué la 

mayorí a dé los ranchos, como lo éstipula la Léy Fédéral dél Trabajo, proporciona la comida dé 

manéra gratuita, la aliméntacio n és dé mala calidad. Répitén él mismo ésquéma dé aliméntos 

duranté toda la sémana. Hay poca oférta dé protéí nas. El agua qué lés dan no és agua limpia 

purificada. Hay trabajadorés/as qué coméntan qué lés dan comida déscompuésta.  

 

Para las y los trabajadorés és difí cil salir a comprar algo dé comér, ya séa porqué vivén én lugarés 

aléjados dé una tiénda o un mércado, o porqué én muchos dé los ranchos los patronés no pagan 

él salario por sémana. Ejércén pra cticas qué ésta n fuéra dé lo éstablécido én la Léy Fédéral dé 

Trabajo, como son la réténcio n dél salario hasta qué términé su contrato. A las/os trabajadorés 

lés dicén qué ésé és él acuérdo: “Pago al final dél contrato”. Bajo ésé contéxto: sé éncontro  qué 

sé proporcionan pré stamos dé dinéro én éféctivo de $100 o $200 pesos duranté él contrato. 

 

En los ranchos dondé ofrécén pré stamos, las y los trabajadorés sé vén obligados a comprar én 

la tiénda qué lé pérténécé al mismo rancho, con précios dé los productos muy élévados. Por lo 

tanto, las y los trabajadorés sé vén obligados a pasar hambré y comér mal. Lo qué consumén sé 

lés déscuénta én su pago final, con lo qué sé violan sus déréchos humanos laboralés y sé llévan 

a cabo otro tipo dé délitos.9 

 

 

9 FISCALI A DE DDHH RESCATO  A 35 JORNALEROS DE PRESUNTA EXPLOTACIO N LABORAL EN VILLA DE ARISTA 

– Fiscalí a Général dél Estado (fiscaliaslp.gob.mx). 

 

https://fiscaliaslp.gob.mx/vi/fiscalia-de-ddhh-rescato-a-35-jornaleros-de-presunta-explotacion-laboral-en-villa-de-arista/
https://fiscaliaslp.gob.mx/vi/fiscalia-de-ddhh-rescato-a-35-jornaleros-de-presunta-explotacion-laboral-en-villa-de-arista/
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Otra dé las dificultadés és él accéso al dérécho a la salud. La mayor parté dé las y los trabajadorés 

afirman qué si sé énférman y no puédén trabajar, él rancho no lés paga los dí as qué no 

trabajaron. La émprésa o los ranchos tiénén apénas un botiquí n ba sico. El accéso a una clí nica 

én ocasionés no és séncillo, péro és la priméra opcio n anté dificultadés ma s compléjas. Frénté a 

la réciénté pandémia dé COVID-19, las y los trabajadorés pra cticaménté no tuviéron  protocolo 

o éstratégia dé conténcio n dél virus duranté él périodo dé trabajo. Casi no hay trabajadorés/as 

qué ésté n incorporados al Instituto Méxicano dél Séguro Social (IMSS). 

 

Los péligros para la salud sé agravan por la éxposicio n a las sustancias agroto xicas, a los 

hérbicidas, insécticidas y fértilizantés quí micos qué sé déspréndén dé las plantas. La agricultura 

agroindustrial ésta  disén ada para la utilizacio n dé éstos insumos. Para trabajar én ciérto tipo dé 

cultivos las y los jornaléros han dé cubrir él éxtrémo dé los pantalonés con médias, cubrirsé la 

cabéza con capuchas y la cara con pan uélos para évitar los éféctos dé los agroquí micos én su 

piél. En lugarés calurosos o con témpératuras élévadas én los invérnadéros, ésté tipo dé 

véstiménta auménta la fatiga por él calor y afécta la salud dé las y los trabajadorés duranté su 

jornada dé trabajo. Es importanté méncionar qué las pérsonas jornaléras én contacto con ésté 

tipo dé agroquí micos sufrén éféctos qué sé manifiéstan én su salud én un médiano y largo plazo, 

tal és él caso dé alérgias, dérmatitis, ca ncér, éntré otras.  

 

Una mayorí a dé trabajadoras y trabajadorés afirma no habér pércibido situacionés dé violéncia 

y discriminacio n én los lugarés dé trabajo. Péro én convérsacionés dé fondo duranté él trabajo 

dé campo dél équipo dé Foménto, révélan qué la discriminacio n, él mal trato y él racismo és algo 

qué los puéblos indí génas han vivido y éxpériméntado por an os. Por ésta razo n, lés és difí cil 

éxprésarlo como una forma dé violéncia.  

 

En la mayorí a dé los contéxtos dé trabajo én dondé sé éncuéntran las y los trabajadorés 

agrí colas, hay ambiéntés dé violéncia én los qué él crimén organizado ésta  diréctaménté ligado 

a los ranchos o cérca dé éllos. La vénta dé drogas déntro dél rancho és frécuénté. Muchos dé los 

trabajadorés al régrésar a sus comunidadés vuélvén con adiccionés a la piedra, él cristal o la 

marihuana. Las adiccionés adquiridas én él contrato son causa dé actitudés agrésivas hacia sus 

familias y vécinos. El contéxto dé violéncia qué vivén duranté él périodo dél contrato, sé réplica 

én la comunidad.   

 

La mayorí a dé los trabajadorés méncionaron qué lo qué ma s quisiéran cambiar én sus trabajos, 

son las condicionés dé vida y él salario tan bajo qué récibén. El hécho ma s éscandaloso én ésté 

sistéma dé réclutamiénto y opéracio n laboral, és la falta dé aplicacio n dé la normatividad por 

parté dé la Sécrétarí a dél Trabajo y Prévisio n Social. Tambié n a la auséncia dé supérvisio n y 

vigilancia dé las condicionés dé trabajo, viviénda, aliméntacio n, salud y séguridad por parté dé 

las autoridadés laboralés a nivél fédéral y éstatal, én los lugarés dé déstino. No ésta  détérminado 

ni garantizado él dérécho al alojamiénto qué sé ha dé ofrécér, ni la calidad dé la comida, ni la 

inscripcio n al séguro social, ni los montos dé los salarios, ni dél pago dé las horas éxtra.  
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La probléma tica dé ésté tipo dé organizacio n dél trabajo és dé cara ctér éstructural, porqué 

actualménté son millonés dé pérsonas jornaléras agrí colas, qué cada an o auméntan én la 

médida én qué sé éxpandé la agricultura industrial disén ada para la produccio n inténsiva. Las 

émprésas no son solaménté localés o nacionalés, sino tambié n éxtranjéras, qué compran o 

réntan tiérras y trabajan con sistémas dé disén o, administracio n é insumos sofisticados, todo 

én funcio n dé la productividad y él réndimiénto. Sé van conformando sistémas dé réclutamiénto 

al margén dé la légalidad, con un control dé hécho én funcio n dé la éxplotacio n dé la mano dé 

obra qué opéra sobré la éxtréma pobréza dé las y los trabajadorés y sus familias. 

 

Oaxaca 

 

Dé acuérdo con la Encuésta Nacional dé Jornaléros Agrí colas (ENJO, 2009) él 24.4 % dé 

pérsonas jornaléras én él paí s son dé origén oaxaquén o. Una dé las éxplicacionés dé los altos 

nivélés dé éxpulsio n migratoria sé éncuéntra én él grado dé marginacio n10 dé la éntidad 

fédérativa: Oaxaca és él tércér éstado con mayorés tasas dé marginacio n, luégo dé Guérréro y 

Chiapas11. Existén én la éntidad 216 municipios con un í ndicé muy alto dé marginacio n, 144 dé 

alta, 171 dé média, 28 dé baja y solo 11 dé muy baja.  

 

En Oaxaca él 79.5% dé la migracio n jornaléra sé lléva a cabo én familia12. La migracio n circular 

y él trabajo agrí cola préséntan rétos particularés para las familias: dificulta la vinculacio n con 

un térritorio y él fortalécimiénto dé las rédés comunitarias qué provéén protéccio n y apoyo anté 

él Estado ausénté; impidé qué la nin éz y adoléscéncia sé incorporén a procésos éducativos 

formalés y continuos; y profundiza la éxposicio n a la éxplotacio n laboral, la éxclusio n y la 

discriminacio n.  

 

En la régio n dé Vallés Céntralés dél éstado dé Oaxaca, sé réalizaron éntrévistas a 21 mujérés y 

21 hombrés (para él Panél Intéractivo sé rétomaron u nicaménté 39 éntrévistas), dé éntré 20 y 

50 an os, én su mayorí a hablantés dé la léngua zapotéca, al ménos la mitad dé los trabajadorés 

y trabajadoras agrí colas migrantés hablan tambié n él éspan ol, éntré un 80 y 100%. 23 dé las 

pérsonas jornaléras éntrévistadas éstudiaron hasta él nivél primaria, 12 la sécundaria y 2 él 

nivél préparatorio. Cinco pérsonas no cuéntan con ningu n grado dé éstudios. El 50% dé la 

poblacio n éntrévistada sé éncuéntra én éstado civil casado, dé las cualés ma s dél 85% tiéné 

dépéndiéntés écono micos. Lo qué mayorménté coséchan las pérsonas qué fuéron éntrévistadas 

én los campos és pépino, chilés, tomaté, cébolla china y frésa. El trabajo désémpén ado por ma s 

dél 90% dé las pérsonas jornaléras éntrévistadas és la pizca y al corté. El périodo dé trabajo és 

 

10El índice de marginación es una medida que permite diferenciar entidades y municipios del país según el impacto global 

de las carencias que padece la población, esto como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 
viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en 
localidades pequeñas. 
11Diagnóstico mínimo en materia de migración en Oaxaca. Dirección General de Población. En: 

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/DIAGNOSTICO_MINIMO_EN_MATERIA_DE_MIGRACION_E
N%20OAXACA.pdf (Consultado en enero 2023.) 
12 ENJO, 2009. En: https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/sedesol-2009-pobreza-migracion-y-
capacidades.pdf. 

http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/DIAGNOSTICO_MINIMO_EN_MATERIA_DE_MIGRACION_EN%20OAXACA.pdf
http://www.digepo.oaxaca.gob.mx/recursos/publicaciones/DIAGNOSTICO_MINIMO_EN_MATERIA_DE_MIGRACION_EN%20OAXACA.pdf
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/sedesol-2009-pobreza-migracion-y-capacidades.pdf
https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2018/12/sedesol-2009-pobreza-migracion-y-capacidades.pdf
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dé aproximadaménté 8 mésés. La falta dé émpléo én sus comunidadés dé origén és la razo n 

principal dé su migracio n.   

 

Las pérsonas jornaléras éntrévistadas réfiriéron qué, én él procéso dé réclutamiénto, én su 

mayorí a, sé éntéran dél trabajo por avisos comunitarios o por invitacio n dé familiarés qué an o 

con an o migran a los campos agrí colas a trabajar. Es importanté sén alar qué solo 10 dé las 42 

pérsonas éntrévistadas récibiéron un contrato éscrito antés dé émpézar a trabajar, él résto fué 

contratado dé manéra vérbal. Entré la documéntacio n solicitada a las y los trabajadorés 

agrí colas, sé éncuéntra él acta dé nacimiénto, la Clavé U nica dé Régistro dé Poblacio n (CURP) y 

la idéntificacio n oficial dél INE, qué répréséntan un 65%. Es importanté méncionar qué, dé la 

informacio n récupérada én la zona dé trabajo dé campo, nadié récibio  un contrato dé trabajo 

prévio, ni adélantos dé pago. 

  

En él traslado qué réalizan désdé su comunidad lo hacén én una camionéta pasajera para llégar 

a una localidad dé mayor accéso, lugar dondé salé él transporté pu blico o él autobu s qué 

contrata la émprésa para llévarlos a los ranchos. Généralménté salén familias complétas o al 

ménos 3 intégrantés dé las mismas; él 77% sé transportaron én él autobu s qué la émprésa 

contratista pago , miéntras qué él 10% tomo  ma s dé un transporté para llégar al lugar dé déstino. 

Al ménos él 65% tuviéron un autobu s én condicionés favorablés para viajar (limpiéza, airé 

acondicionado y ban o). Ninguna pérsona dé las éntrévistadas manifésto  habér sufrido algu n 

tipo dé accidénté duranté él traslado, y tampoco réfiriéron algu n tipo dé acoso. Cabé déstacar 

qué nadié cuénta con un séguro dé viajé o al ménos los émpléadorés no sé los méncionaron.  

 

El 28% no pércibio  ningu n protocolo COVID-19 duranté él viajé y tuviéron qué llévar 

cubrébocas por su cuénta, miéntras qué él 60% récibio  cubrébocas por parté dé la émprésa, así  

como gél sanitizanté. 

 

Ninguna pérsona coménto  éstar afiliado a algu n sindicato. El salario qué pércibén és variablé, 

él 50% cobra dé los 201 a 300 pésos diarios, él 38% pércibé dé los 150 a los 200 pésos, y él 

résto és dé un salario supérior a los 300 pésos diarios. Asimismo, él 50% récibé un pago 

adicional por horas éxtras trabajadas.  

 

Por lo général, trabajan 9 horas diarias y déscansan un dí a a la sémana (domingo). En ésté 

séntido, ma s dél 50% dé las pérsonas jornaléras éntrévistadas récibé dicho salario én éféctivo, 

miéntras qué él 21% én chéqué y él 18% a travé s dé una tarjéta dé dé bito.  

 

Réspécto a la viviénda dé las y los jornaléros migrantés én su céntro dé trabajo, ma s dél 50% 

habitan galéras o casas compartidas, la émprésa cubré él gasto dé alquilér y las y los 

trabajadorés jornaléros pagan sérvicios dé agua potablé y énérgí a élé ctrica. El résto paga rénta 

dé cuartos séparados y én su mayorí a fuéra dél rancho agrí cola. Los sérvicios dé salud y 

éducacio n los éncuéntran fuéra dél rancho y tiénén qué pagarlos por su cuénta.  
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- ✜✜✜ - 

 

El Panorama Général fué réalizado por él Céntro dé Estudios én Coopéracio n Intérncaional y 

Géstio n Pu blica, AC, y los dé cada éstado por Foménto Cultural y Educativo, AC, y CAMINOS 

Céntro dé Acompan amiénto a Migrantés, AC, réspéctivaménté. Estas organizacionés fuéron  

résponsablés dé la aplicacio n dé éntrévistas én los éstados dé Véracruz y Oaxaca, cuyos 

résultados sé puédén éxplorar én él Panél intéractivo dé ésta plataforma.  

 

 

 


