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Prólogo

Durante los últimos 20 años, la atención a las políticas 
sobre la educación en la primera infancia ha experi-
mentado un aumento en los países de América Latina. 

Se reconoce que el acceso con equidad y calidad a la educación 
preescolar puede ser un elemento que fortalezca las bases del 
aprendizaje permanente para todos los infantes, configurándo-
se incluso como un nivel educativo importante en los ámbitos 
oficiales.

La iniciativa de brindar atención y educación a las niñas y 
niños durante sus primeros años de vida se ha visto impulsada 
por acuerdos internacionales, la mayoría de las veces desarrolla-
dos por organismos tales como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(ocde) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(unicef). Así, la valoración de la educación preescolar cobra 
sentido en el marco de procesos institucionales y normativos 
que conllevan a asumir a la niñez como sujeto de derecho. 

Por otro lado, se han desarrollado diversos estudios y diag-
nósticos que aportan elementos empíricos que señalan que la 
educación hasta los seis años tiene implicaciones positivas en 
lo social, lo económico y lo educativo a lo largo de toda la 
vida. En tal virtud, la educación preescolar puede compensar 
incluso situaciones de desventaja que pudieran tener algunas 
niñas y niños. Las evidencias entregadas por la investigación 
desde el campo de la psicología, la nutrición y la neurociencia 
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indican que los primeros años de vida son críticos en la forma-
ción de la inteligencia, la personalidad y las conductas sociales 
(unesco, 2005 y 2010). 

Lo anterior aparece a contrapunto de la llamada «pobreza 
estructural» de las áreas rurales más aisladas. Esta pobreza no 
responde solamente al crecimiento económico, ni puede benefi-
ciarse únicamente con el «efecto goteo» (trickle down), ya que 
los pobres rurales no siempre pueden aprovechar las oportuni-
dades que el crecimiento ofrece, pues no tienen las habilidades 
o destrezas necesarias para conseguir un empleo estable, y en su 
medio no existe la institucionalidad y la organización para ase-
gurarles un empleo en condiciones aceptables y con niveles de 
remuneración justos, situación que se asocia a la fragilidad de las 
políticas y las acciones gubernamentales en la materia para aten-
der con efectividad dicho problema público.

Subyace a este esfuerzo analítico la hipótesis de que el «des-
prendimiento económico» y la «fragmentación sociocultural» 
de la población rural genera los principales mecanismos migra-
torios (como expulsión forzada), los cuales se asocian a fenó-
menos de «pobreza estructural». Ello se corresponde, además,  
con la poca capacidad de las políticas públicas para «reintegrar 
compensatoriamente» estos «desprendimientos» y «déficits» 
para potenciar salidas de progreso alternativo. En consecuencia, 
en el mejor de los casos, se generan efectos de contención social 
que no son capaces de romper con el círculo intergeneracional 
de la pobreza y de la exclusión. Tal situación se observa en el 
grado de vulnerabilidad (en un registro múltiple de niño, niña y 
migrante) que se detona desde la primera infancia en particular 
en un ámbito clave de la educación, como es el preescolar, que 
tiene efectos determinantes en el futuro mediato e inmediato de 
estos grupos de población.
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En suma, pese a los importantes avances normativos y 
acuerdos internacionales, las brechas de la exclusión y vulne-
rabilidad en la primera infancia, en particular en el segmento 
de población migrante, muestran todavía importantes desa-
fíos, sobre todo en aquellos grupos de más baja visibilidad 
social y política como lo son las niñas y niños en edad prees-
colar en México.

Para muestra un solo botón: en su informe 2014 «El dere-
cho a una educación de calidad», el Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (inee) indica que existe un núme-
ro importante de niñas y niños de 3 y 4 años que están exclui-
dos del sistema escolar, a saber: poco menos de 4.8 millones de 
entre 3 y 4 años no se inscribieron al preescolar; porcentual-
mente, esto alude a 60% de 3 años y a 12% de la población de 
4 años. Además, si bien no se aprecian diferencias agudas entre 
la asistencia de las y los niños de 3 y 4 años según su condición 
indígena, a los 5 años las brechas son importantes: mientras 
que 88% que no habla lengua indígena asiste a la escuela, esto 
es cierto sólo para 79% de los indígenas y para 68% de los mo-
nolingües (inee, 2014).

Explorar las expresiones de esta pobreza estructural y los 
límites de las intervenciones públicas en el ámbito específico 
de la niñez en edad preescolar es una tarea de gran relevan-
cia, no sólo para establecer diagnósticos sino también pro-
puestas de solución. Ésta es la aventura a la que convocan 
las páginas de este libro; espero que los lectores interesados 
y especialistas reaccionen para impulsar la crítica y nuevas lí-
neas de reflexión.
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Introducción

Este libro muestra los resultados de una primera aproxi-
mación demográfica y socioeducativa a la población en 
edad preescolar —de tres a cinco años— que acompaña 

a las familias jornaleras agrícolas migrantes de México. El estu-
dio busca reconocer los rasgos educativos fundamentales de esta 
población, así como caracterizar algunas experiencias sobre los 
servicios de educación preescolar que recibe. Sobre esta base, el 
estudio establece los principales desafíos sociales, políticos e ins-
titucionales para atender a los preescolares migrantes y propone 
algunas líneas de acción para hacer visible el problema y plantear 
mecanismos de atención y robustecimiento de las políticas pú-
blicas en la materia.

El estudio1 se llevó a cabo en 2010-2013 y estuvo compues-
to por análisis documental, análisis estadístico de información 
y trabajo de campo en algunas entidades federativas del país. En 
la primera fase se revisó el material documental pertinente y más 
actualizado sobre el tema en cuestión, y se llevó a cabo el análi-

1 El estudio se realizó a petición de la Coordinación Nacional del Programa de Educación 
Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes (Pronim) de la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa (dgdgie) de la Subsecretaría de Educación 
Básica (seb) de la Secretaría de Educación Pública (sep), y fue desarrollado por un equipo inter-
disciplinario constituido por académicos y especialistas de distintas instituciones educativas y con 
experiencia reconocida en el campo. Participaron académicos de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (Flacso), sede México; de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam); del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma 
Metropolitana Azcapotzalco (uam-a) y del Área Académica de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh). Participaron, además, la Fundación 
Solidaridad Mexicano-Americana y Save the Children México.
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sis de la información censal y muestral disponible al respecto. 
Durante esta etapa se estudiaron los siguientes materiales:

•	 Investigaciones y estudios, para realizar un balance y un reco-
nocimiento de la investigación y evaluación educativa y so-
cial al respecto, así como la sistematización de los hallazgos 
más relevantes sobre los hijos de jornaleros migrantes.

•	 Documentos de política pública, para analizar la posición y 
papel de la población objetivo en el marco de la transición 
demográfica y de la política demográfica en México, así como 
la política educativa y los programas educativos orientados 
a atender a la población en edad preescolar de las familias 
agrícolas migrantes.

•	 Información estadística, orientada especialmente al análisis 
de los datos censales y muestrales disponibles, así como al 
análisis de los datos del Programa de Educación Preescolar y 
Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas 
Migrantes (Pronim), del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe) y de la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), entre otros. 

En la segunda fase se desarrolló el trabajo de campo, basado en 
entrevistas y la recolección de información pertinente en enti-
dades federativas de interés para el estudio. Esta fase implicó el 
diseño de instrumentos y la sistematización de datos. Se recopiló 
información sobre la situación de los padres de familia jorna-
leros migrantes, sobre la condición de los docentes y sobre la 
situación educativa de los niños de nivel preescolar. También se 
obtuvo información sobre la gestión educativa a través de una 
encuesta aplicada a diversos funcionarios. Las entidades que 
participaron en el estudio de campo fueron Baja California, 
Baja California Sur, Morelos, Oaxaca y Sinaloa. 
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En la tercera etapa se realizó un análisis exhaustivo de las 
propuestas y los modelos educativos dirigidos a la atención de 
la población preescolar. Se revisaron las siguientes experiencias:

•	 Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y 
Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (Pronim), 
de la Subsecretaría de Educación Básica (seb)

•	 El Modelo Educativo Intercultural para Población Infantil 
Migrante (meipim), del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe)

•	 El Programa de Apoyo a Jornaleros Agrícolas (paja), de la 
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)

•	 Save the Children
•	 Otras experiencias de atención en Estados Unidos y América 

Latina

La última fase implicó la integración de la información y la dis-
cusión de los hallazgos principales en un seminario académico 
llevado a cabo en las instalaciones de la Flacso, sede México. Las 
conclusiones de este seminario se reflejan en el presente informe 
de resultados.

Este libro está organizado en seis capítulos. El capítulo 1 
incluye una primera aproximación al problema a través de una 
breve narrativa etnográfica que busca ilustrar la exclusión de las 
y los niños migrantes y sus familias desde el enfoque de la vida 
cotidiana. El capítulo 2 abarca las características y elementos 
centrales de la atención educativa a preescolares migrantes en la 
agenda pública. Para ello se recuperan tres elementos: el marco 
legal de la atención a la primera infancia, el desarrollo infantil 
antes de los seis años y los aportes de la educación inicial a los 
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esfuerzos por cerrar brechas y ampliar oportunidades para la po-
blación más vulnerable.

El capítulo 3 plantea una discusión sobre la conceptualiza-
ción y medición del número de jornaleros agrícolas migrantes. 
Presenta también las tendencias demográficas fundamentales y 
realiza un ejercicio de conteo de la población infantil en edad 
preescolar. 

A efecto de identificar aprendizajes y buenas prácticas, el ca-
pítulo 4 se dedica a la presentación de algunas experiencias in-
ternacionales sobre la atención de la primera infancia migrante 
en condiciones de alta vulnerabilidad social. 

El capítulo 5 presenta brevemente las propuestas pedagógi-
cas de atención que se han desarrollado en México para atender 
a niños migrantes en edad preescolar. Se busca con ello estable-
cer un esquema comparado de los elementos, aportaciones y va-
cíos en las propuestas educativas.

El capítulo 6 integra los resultados principales del trabajo de 
campo realizado en cinco entidades federativas del país; incluye 
información sobre los niños migrantes en edad preescolar, los 
padres de familia, los docentes y los servicios educativos orienta-
dos a este tipo de población.

Al final del informe se presenta el balance y las conclusiones 
del trabajo, haciendo énfasis en los rostros de la exclusión y la vul-
nerabilidad de la población objeto de estudio. Se proponen varias 
recomendaciones de política pública, las cuales buscan ordenar 
distintos ámbitos de intervención y mejora social y educativa de los 
niños en edad preescolar, hijos de jornaleros agrícolas migrantes.
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Las familias migrantes y sus hijos : 
cotidianidad y exclusión

 
—Hola Gloria, ¿cómo estás?

—Bien, pero ahora no me llamo Gloria, 
mi nombre es Martha Rodríguez.

—Bueno, Gloria, ¿y desde cuándo te llamas Martha?
—Así dijo mi mamá que me iba a llamar 

cuando volvimos de nuevo al campo.

Niña jornalera de 5 años, originaria de Oaxaca, 
radicada temporalmente en Baja California.

San Quintín, campo Las Brisas, Camalú,
Baja California, septiembre de 2007
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Cruzamos en un pick-up blanco la carretera panorámica 
que lleva hacia La Paz, y observamos a nuestros costa-
dos la pizca del tomate y la siembra de fresa, que según 

nos cuenta nuestro anfitrión entre la polvareda de los vientos 
de Santana que azotan inclementes la zona agrícola, se siembra 
ahora para cosecharse en abril.

Nuestra mirada observa a la derecha campos cubiertos de 
malla sombra, la técnica más moderna para proteger las siem-
bras: «Por goteo, fue traída desde Israel», nos dice el maestro 
del Pronim que ahora nos guía. 

En el trayecto pensamos en los hombres y mujeres que se 
agachan para poner, una y otra vez, la semilla, la tierra, la semi-
lla, la tierra.

Van cubiertos con paliacates y gorras; ellas con pantalones 
debajo de la falda para proteger su condición femenina y no dis-
traer a los hombres en el trabajo; ellos, con pants, mezclilla y 
playeras estampadas de diversos colores o camisas de franela a 
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cuadros que parecen una afrenta al clima soleado que suele estar 
presente en los suelos desérticos de La Baja que hoy nos recibe.

—Ese campo de allá se quemó por los vientos —nos dice el 
maestro mientras maneja—, aquel otro lo quemaron los jornale-
ros porque el patrón no les pagaba.

—Hemos venido a investigar —respondemos, y explicamos 
el porqué de la escuela, el para qué del preescolar.

Charlamos con maestros, con padres, con los niños. Nos es 
permitido entrar, preguntar, platicar.

Hombres y mujeres, cuyas jornadas comienzan antes del alba, 
nos miran con la misma extrañeza con la que los escrutamos de 
pies a cabeza.
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«Manchas en la piel, falta de limpieza. Visibles marcas de 
maltrato físico, aparente buen peso. Caries, mala salud», escri-
bimos al final de la hoja de la encuesta y seguimos preguntando.

—¿Cómo que no se acuerda en dónde nació, señora?
—¿Podría verificarme su edad por favor?, ¿cuántos años dice 

que tiene usted, 21 o 19 años?

Hemos venido a preguntar sobre su vida con la creencia de 
que entre ellos y nosotros hay diferencias profundas, tantas 
como el trayecto y el pueblo que abandonaron para subir al ca-
mión que los trajo hasta acá, cerca del campo.
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La coordinadora estatal del Programa de Educación 
Preescolar y Primaria para Niñas y Niños Migrantes nos mues-
tra cómo llegan, mientras señala algunas trocas estacionadas 
cerca del campo. La historia es sencilla: un camión, tres, siete, 
arriban a los poblados del sur de donde suelen salir los jornale-
ros. Abren sus puertas y hombres de confianza aparente gritan: 
«¡Seis, doce, diez, trece!», los jornaleros deciden entonces subir 
a uno u otro según la oferta, muchas veces sin saber exactamente 
adónde irán o en dónde dormirán, pero seguros de que esa canti-
dad de pesos recibirán por cubeta. Los camiones marchan llenos 
de familias, parejas, mujeres, hombres, 12, 48 horas hasta llegar 
a la otra frontera, en donde sí hay lugar para trabajar.

En algunos sitios les llaman jefes, padrinos, jaladores; en otros, 
matronas o doñas, cualquier apelativo es útil para identificar a 
aquellos que cuentan con el aval de grandes compañías o de pe-
queñas industrias agrícolas para ofrecer casa y comida, a veces 
también escuela, guardería, dispensario y doctor.

—¿Y cuánto ganaba en su lugar de origen señora?
—Pues… Unos 100 pesos a la semana y para dividirlos.
—¿Cómo, a qué se dedicaba?
—Hacíamos petates, que deben tejerse entre dos, y si nos iba 

bien vendíamos uno o dos cada quince días.
Con o sin padres, los niños se sientan alrededor nuestro. Sus 

sonrisas de dentaduras grises nos dicen que hace mucho que un 
dentista no revisa esos dientes.

Entre las manchas blanquecinas de sus rostros morenos, se-
guramente causadas por escasez de vitaminas, acercan sus manos 
para preguntar de quién son los colores, si podrán utilizar los 
colores, si podrán dibujar.

—Bien, platicaremos uno por uno —explicamos frente a los 
ojos atónitos de algunas maestras—, al final haremos un dibujo 
de cada uno de ustedes en su lugar favorito. ¿Qué les parece?, 
¿quién quiere comenzar?
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Sus madres atrás, con vestidos largos, huaraches de piel, zapa-
tos tenis, blusas de colores y collares de bolitas, grandes, peque-
ñas, brillantes, miran las manos levantadas de los niños ansiosos 
que esperan ser elegidos.

Comienza Estrella. Parece una niña valiente.
—Es la de la mano cortita —nos explica Alba, su compañera, 

mostrándonos su dedo medio, visiblemente más pequeño que 
los demás.

Ignorando su mano casi incompleta y con los ojos brillantes, 
Estrella cuenta que le gusta la escuela, que su maestra la quiere 
porque le da libros, porque le lee cuentos, porque le dice: «Qué 
bonita hiciste tu tarea hoy».

Estrella no sabe desde cuándo va a la escuela. «Poquito», 
responde, pero dibuja con mucha rapidez su cuarto: «Mi lugar 
favorito», asegura, dibujándose en el costado izquierdo de la 
hoja blanca de papel bond, como volando.

—¿Estás volando, Estrella?
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—Sí, cerca del árbol.
—¿Por qué, cómo vuelas?
—Vuelo porque me gusta comer frutas —dice—: me gusta la 

fresa, por eso me gusta acompañar a mi papá al campo.
Observamos las trenzas negras hasta la cintura de su madre y 

los jóvenes rostros de sus compañeras que casi no emiten pala-
bra, pero cuentan infinidad de cosas con los ojos. Sabemos que 
somos vistos con la misma admiración que ellos dejan caer sobre 
nuestras grabadoras, plumas y cuestionarios.

Después de Estrella, dibujan María, Xóchitl, Pedro, Aarón y 
muchos otros niños de nuevos nombres e identidades cambia-
das a la par de los ciclos agrícolas. 

Recolectamos historias de vida, respuestas, imágenes foto-
gráficas y dibujos de niños en sus lugares favoritos. Muchos se 
dibujan volando como Estrella, otros sin brazos ni piernas, algu-
nos de cabeza, aunque la hoja esté colocada del lado contrario. 
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Otros deciden utilizar sólo un color sin interesarles que les 
ofrezcamos doce. Hay quienes afirman ser verdes «como el pe-
pino», otros simplemente no son: les cuesta trabajo imaginarse, 
dibujarse o recrear su realidad en una hoja de papel.

Son muchos los cuartos cuadrados y rectangulares que los ni-
ños dibujan en sus cuestionarios, casualmente con una pequeña 
ventana central o sin ninguna.

Para otros, sus lugares favoritos son las frutas: «Yo soy un 
mango», «quiero el rojo porque soy una fresa».  «Yo no 
tengo lugar favorito», mencionan algunos como mirando al 
horizonte. 

Encontramos niños en los campos del tomate y la fresa, la alfal-
fa y la cebolla; niños que viven entre el pepino, la papa, la berenje-
na y el polvo; pequeños que corren entre las cañas casi silvestres 
por falta de zafra en Morelos, a causa de la huelga cañera que 
lleva ya largo tiempo.

Niñas que apenas emiten frases o que se oponen a coger el 
lápiz para dibujarse si sus padres continúan observando; otras 
que parecen tener diez, doce o trece años, que esperan a que su 
hermana termine de dibujar y preguntan si ellas también podrán 
hacerlo, mientras cargan a su hermanito bebé con un rebozo...
más que su hermanito parece un hijo propio.

 —Señora, ¿y de los nueve hijos que tiene, cuántos van a la 
escuela?

—Cuatro —contesta la mujer que, para responder, ha obte-
nido el permiso previo de su marido

—Acá las mujeres son muy tontas, no hablan si sus esposos 
no las dejan, pero muchas, como ésta que es mi cuñada, ni son 
esposas, están arrejuntadas, ¿o no?... Dile, dile a la señorita, dile 
—nos asegura una mujer cincuentenaria que parada al lado de 
otras siete entrevistadas en un campo de Morelos asegura ser la 
cuñada de todas ellas.
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¿Qué hemos venido a hacer?, ¿por qué investigar?, ¿qué tan 
necesaria es la escuela cerca de ellos?, ¿para qué y por qué insistir 
en el asunto?

Evitamos usar la palabra preescolar, es más común para ellos 
hablar del jardín, aunque no vemos ninguno cerca.

Entre tierra y polvo nos sentamos en donde nos es posible, a 
veces sobre una mesa de cemento al exterior de una barraca que 
usan como casa o cuarto habitación, otras en una mesa de algún 
salón que fue construida con recursos de paja y Sedesol, o por el 
propio empresario. Muchas más en cuartos de lámina corrugada 
sin ventilación que hacen las veces de escuela, y las más sobre el 
suelo, en alguna piedra o cubeta, cerca de una zanja que es utili-
zada en lugar del drenaje.

—¿Qué es lo que no te gusta de tu escuela? —preguntamos 
a Omar, de 5 años, en el campo la Flor 2 de Culiacán, Sinaloa.

—Que no hay baños —dice.
—¿Y qué sí te gusta?
—Que hay escuela.
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Su madre comenta que la maestra que atiende a sus hijos es 
buena, pero que no ha hablado con ella. «Viene poco», asegu-
ra; no puede darnos el nombre. Mientras sostiene a su hijo me-
nor de 8 meses, con el brazo que le queda libre explica que la 
escuela y los cuartos no tienen drenaje: «Hacemos allá, pero ya 
está muy lleno y no han venido a destaparlo en mucho tiempo», 
dice señalando una fosa semicubierta a unos 20 metros de dis-
tancia de los cuartos en donde habitan.

La maestra del Pronim nos cuenta que suele coordinarse con 
Conafe, porque son ellos los que atienden preescolar. Su sueldo 
asciende a unos 4 mil pesos mensuales. La escuchamos pensan-
do en lo que el responsable de Recursos Humanos del campo 
Los Grillos, en Baja California, acaba de contarnos: durante la 
época de fresa se gana hasta cuatro o cinco mil pesos a la semana. 
Registramos historias similares en cada campo visitado a lo 
largo del recorrido por los 5 estados: Sinaloa, Morelos, Baja 
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California, Baja California Sur y Oaxaca; 10 pesos por cubeta 
si es de tomate, 6 pesos si es de papa, 22 pesos por día en la 
caña, un peso más por cada canasta extra de fresa después de 
las diez unidades. 

—Señora, ¿podemos hacerle una pregunta?
—¿Pero sobre qué? —nos dice con algo de nerviosismo. De 

la puerta al fondo asoma una sombra que abandona la hamaca. 
—¿Y ustedes qué quieren? —nos dice un hombre de media-

na edad que parece el marido.
—Estamos aplicando una encuesta, ¿ustedes tienen hijos que 

van al jardín, verdad?
—No son mis hijos, son los de ella —asegura el hombre.
—No es mi esposo, es mi papá —cuenta la mujer, quien dice 

tener dos hijos que van al jardín, de tres y de cinco años. 
Madres de familia a lo largo de la ruta dicen que para ellas 

es importante la escuela. «Estudié hasta primer año», platican 
algunas; «yo no fui, no me gustó la escuela»; «¿para qué iba si 
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ganaba más trabajando?», comentan otras que en su mayoría 
dicen tener 19, 20 y hasta 22 años, de estatura media o baja y tez 
morena, hablantes de español, náhuatl o mixe; con el permiso o 
sin autorización de sus maridos, acompañadas de ellos o con sus 
hijos colgando a los costados.

—Yo no trabajo, estoy enferma —dice María, una mujer de 
20 que parece tener 40 años, señalando su vientre abultado con 
unos cinco meses de embarazo.

—¿Y cuando no se dedican a la siembra, qué hacen? 
—preguntamos.

—Recogemos leña. Bueno, mi marido se va pa’l monte pa’ 
coger la leña cuando no está borracho.

—¿Y eso para qué, la venden?
—No, pa’ cocinar cualquier cosa.
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A veces con traductores que suelen ser los propios niños, 
otras platicando cara a cara:

—¿Y a ti qué te gustaría ser de grande, Martina?
—Mamá, como la mía —dice con una sonrisa en su lengua 

natal. Mientras Lorenza, niña traductora de ocho años, nos 
cuenta, aunque a ella no le hayamos preguntado, que «a mí me 
gustaría ser maestra». 

Conversamos con funcionarios que reseñan sus trayectorias 
educativas en las administraciones estatales; con maestros que 
se dedican a recorrer los campos y que conocen de Pronim o de 
Conafe; con madres que no saben qué es el preescolar pero que 
quieren una mejor vida para sus hijos; con niños que cuentan 
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que les gusta ir al campo porque comen frutas, que les gusta ir al 
jardín porque aprenden las letras.

—Oiga —pregunta Romo—, dice mi mamá que si eso es una 
cámara.

—Sí, lo es, mira, te muestro las fotos.
—Y dice mi mamá que si nos puede tomar una foto, que va-

mos a ir a lavarnos la cara —dice el niño de casi seis años que en 
la entrevista aseguró que quiere irse pa’l otro lado: «Pa’ pinits, pa 
usa, como mi apa’», dice contento.

—Claro, dile a tu madre que vaya, que acá la espero para 
fotografiarlos.

Hacemos clic, sonreímos. 
Está bien, hablemos en el mismo idioma. 
Para entablar comunicación será necesario entender que los 

mexicanos viven en distintas, múltiples, infinitas realidades, que 
van mucho más allá de las casas urbanas y los grandes edificios, 
las avenidas, los semáforos y las patrullas con magnavoz que in-
dican a todo peatón y automovilista citadino que se orille a la 
orilla. La realidad de la vida y la escuela en los campos agrícolas 
es otra y, la mayoría de las veces, tan impactante y dura que nos 
deja sin palabras y con la garganta entrecortada.

Éstos son los niños que tiñen de rojo las estadísticas na-
cionales, nos dice la coordinadora estatal del Pronim en Baja 
California, mientras subimos al pick-up nuevamente, dejando 
Las Brisas, también reconocido como tierra de nadie,  para con-
tinuar el recorrido y seguir escuchando las historias escolares de 
quienes viven y estudian tras cada cosecha. 
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Atención educativa a preescolares  
migrantes: un tema de agenda pública

La atención de la primera infancia

Durante los últimos 20 años, la atención a las políticas 
sobre la educación en la primera infancia ha experi-
mentado un aumento en los países de América Latina. 

Diversos actores, desde investigadores, hacedores de política 
pública e integrantes de la sociedad civil reconocen que el ac-
ceso con equidad y calidad a la educación preescolar puede ser 
un elemento que fortalezca las bases del aprendizaje permanen-
te para todos los niños, configurándose incluso como un nivel 
educativo importante en los ámbitos oficiales. 

El crecimiento y la fuerza que ha adquirido este nivel educa-
tivo en América Latina en general y en México en particular son 
incuestionables. Mientras que en el año 2000 la tasa bruta de 
matrícula en educación preprimaria de la región era de 57.9%, 
según datos del Instituto de Estadística de la unesco (uis, 
2012), en el año 2009 este indicador subió a 68.7%, es decir, 
aumentó 10.8 puntos porcentuales.

En México, los resultados son aún mejores. Tomando como 
base los indicadores educativos de la sep (2012), mientras que 
en el ciclo escolar 2000-2001 la tasa neta de escolarización 
(tne) fue de 50.2%, para el ciclo escolar 2011-2012 ésta fue de 
82.2%; aunque no se puede dejar de considerar que en el país 
hay todavía un 17.8% de niños y niñas que no reciben educación 



36 Atención educativa a preescolares… 

preescolar, lo que equivale a 1’008,355 niños, todos de tres años 
de edad (sniee, 2012). 

La revisión de la literatura sobre el tema permite afirmar que 
los avances en la atención a niños de 0 a 5 años y en la educación 
inicial atraviesan tres elementos: a) el marco legal sobre aten-
ción a la primera infancia; b) las investigaciones que corroboran 
lo crucial que resulta el desarrollo antes de los seis años; y c) los 
aportes de la educación inicial a los esfuerzos por cerrar brechas 
y ampliar oportunidades para la población más vulnerable. 

Las concepciones y los enfoques respecto a la primera infan-
cia varían según la disciplina desde la cual se le aborde. Este do-
cumento utiliza la definición adoptada por unicef y el Comité 
de los Derechos del Niño, que entiende a la primera infancia 
como el periodo que va «desde el nacimiento, el primer año de 
vida, el periodo preescolar hasta la transición hacia el periodo 
escolar» (citado en Acosta, 2009: 1).

En casi todas las leyes de educación, la atención y educación 
a la primera infancia (aepi) se define como el nivel educativo 
cuya población destinataria son los niños y niñas, desde el naci-
miento o los 3 meses de vida hasta los 5 o 6 años, según se esta-
blezca la edad de inicio de la educación básica. Así, en términos 
operacionales, en México abarca el tramo que comienza en el 
inicio del ciclo vital y termina a los 5 años de edad. Lo mismo se 
asume en casi todos los países latinoamericanos, dado que en la 
mayoría de ellos la educación primaria comienza al cumplir los 
6 años de edad. 

En América Latina, durante los últimos años se ha consolida-
do una tendencia a incluir de uno a tres años de la aepi dentro 
de la educación obligatoria. Sobresale el caso de México que, 
junto con Perú, establece la obligatoriedad de la educación pre-
escolar desde los tres a los cinco años de edad1.

1 En noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de 
Obligatoriedad de la Educación Preescolar; el decreto afirma: «Se proporciona a niños y niñas 
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La iniciativa de brindar atención y educación a los niños du-
rante sus primeros años de vida se ha visto impulsada por acuer-
dos internacionales, la mayoría de las veces desarrollados por 
organismos como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde) y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (unicef). 

La valoración de la educación preescolar para el desarrollo de ni-
ños y niñas de tres a cinco años cobra sentido en el marco de proce-
sos institucionales y normativos que conllevan a asumir a niños 
y niñas de estas edades como sujetos de derecho. 

El mayor impulso ha provenido, quizá, de la Convención so-
bre los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas 
el 20 de noviembre de 1989. En palabras de López (2012), ésta 
constituyó un paso decisivo en el reconocimiento de los dere-
chos humanos de la infancia y la adolescencia; tanto, que en la 
actualidad cuenta con la ratificación de más de 190 países y es el 
tratado de derechos humanos con mayor adhesión de la historia. 
El tratado fue firmado por México el 26 de enero de 1990 y en-
tró en vigor el 21 de octubre de 1990. 

Del mismo modo, la Declaración Mundial de Educación 
para Todos, adoptada en Jomtien en 1990 y renovada en Dakar 
en 2000, reconoce que el aprendizaje comienza desde el naci-
miento; a partir de esta Declaración, se adoptaron seis objetivos 
estratégicos relacionados con la educación para todos, uno de 
los cuales apoya explícita y claramente la educación preescolar: 
«Extender y mejorar la protección y educación integrales de la 
primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables 
y desfavorecidos» (citado en siteal, 2010).

de entre 3 y 5 años de edad y consta de tres grados o niveles. Estimula el desarrollo intelectual, 
emocional y motriz del niño y de la niña, lo cual favorece un mejor aprovechamiento de la edu-
cación primaria. Desde el ciclo escolar 2004-2005 el tercer año de este nivel educativo es obliga-
torio; a partir del ciclo escolar 2005-2006 el segundo año también se hizo obligatorio; mientras 
que a partir del ciclo escolar 2008-2009 el primer año será obligatorio».
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Se puede afirmar, entonces, que tanto la Declaración Mundial 
sobre Educación para Todos como otras cumbres internaciona-
les significativas del mismo año —como la Cumbre Mundial 
en Favor de la Infancia—, han tenido una gran influencia en las 
políticas educativas orientadas a la educación preescolar de los 
países latinoamericanos; México no ha sido la excepción. Ello 
ha conducido a la armonización de la legislación nacional con la 
internacional, a través de la adecuación de la primera a las dispo-
siciones contenidas en los instrumentos ratificados en el ámbito 
internacional, a fin de garantizar su cumplimiento al hacerlos 
exigibles y justiciables2. 

Por otro lado, se han desarrollado diversos estudios y diag-
nósticos que, más allá del marco normativo que posiciona a la 
educación preescolar como elemento central de política educa-
tiva, aportan elementos empíricos que señalan que la educación 
hasta los seis años tiene implicaciones positivas en lo social, lo 
económico y lo educativo a lo largo de toda la vida. En tal vir-
tud, la educación preescolar puede compensar, incluso, situacio-
nes de desventaja que pudieran tener algunos niños. 

Diversos son los argumentos que fundamentan la impor-
tancia de este nivel educativo. Las evidencias entregadas por la 
investigación desde el campo de la psicología, la nutrición y la 
neurociencia, indican que los primeros años de vida son críticos 
en la formación de la inteligencia, la personalidad y las conduc-
tas sociales (unesco, 2004 y 2010). Algunos de los hallazgos 
más sobresalientes se detallan a continuación. 

Desde el punto de vista neurológico, diversas investigacio-
nes señalan que el 50% del crecimiento del cerebro ocurre en los 
primeros cinco años de vida. Esta etapa es vital para la madura-
ción del cerebro humano: millones de células nacen, crecen y se 
conectan. Cuando estos procesos de desarrollo, maduración y 

2 ibidem



39Preescolares migrantes. Diagnóstico y propuestas

conexiones no ocurren adecuadamente, tienen un impacto ne-
gativo en los niños y niñas. Ya que la estimulación sensorial del 
medio afecta la estructura y la organización de las conexiones 
neuronales en el cerebro durante el periodo formativo, la opor-
tunidad de tener experiencias perceptivas y motoras comple-
jas en los primeros años tendrá favorables efectos en variados 
aprendizajes (Myers, 1992). 

En lo que respecta al campo propiamente educativo, el acceso 
a la educación preescolar impacta en indicadores de rendimien-
to y permanencia escolar en niveles posteriores. En investiga-
ciones como las realizadas por Rebecca Marcon y la Asociación 
Nacional de la Primera Infancia de usa (citados en unesco, 
2004 y 2010) se afirma que una educación de calidad en la pri-
mera infancia se relaciona con el rendimiento y la permanencia 
del niño o la niña en el sistema educativo. 

Por ejemplo, una de las investigaciones clásicas en el campo 
de los estudios longitudinales, realizada por Berrueta y Clement 
(1994), que hizo un seguimiento a niños de niveles socioeconó-
micos bajos con y sin asistencia a programas de educación de la 
primera infancia, concluyó que los niños que participaron en un 
programa educativo de calidad en la primera infancia permane-
cieron en el sistema educativo, obtuvieron mejores calificaciones 
y tuvieron menor repitencia durante su educación básica y me-
dia que aquellos que no asistieron. 

La investigación también ha demostrado la relación entre 
altos niveles de repetición —particularmente en el primer gra-
do de primaria— y el bajo rendimiento académico de algunos 
países de la región con menor cobertura en educación infantil. 
Igualmente, quienes tienen mayores problemas en la educación 
básica son los hijos de las familias más pobres, que acceden en 
menor proporción a los programas de educación inicial (Cepal, 
2002). Otras investigaciones afirman que la participación de 
los estudiantes en un programa de educación temprana, como 
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el preescolar comunitario, influye positivamente en las tasas de 
aprobación y deserción (Castro, citada en unesco, 2010). 

Desde el punto de vista social y económico, se afirma que el 
acceso a la educación preescolar reduce los efectos negativos de 
la pobreza3. La investigación de Berrueta y Clement ya citada 
llega a demostrar que los beneficios para los participantes equi-
valen a siete veces lo invertido. Por ende, invertir en una educa-
ción preescolar de calidad es altamente rentable, en la medida 
que contribuye a solucionar los efectos de la pobreza. 

Desde el punto de vista de política pública, entre los prin-
cipales avances en materia de educación preescolar en México 
y América Latina se pueden destacar los siguientes (unesco, 
2010): 

•	 Mayor visibilidad de la primera infancia en las agendas de 
las políticas públicas y un progresivo reconocimiento de los 
niños como sujetos de derechos.

•	 Desarrollo de marcos normativos y planes integrales a favor 
de la infancia y ciertos progresos en la articulación intersec-
torial e interinstitucional, siendo las políticas públicas que 
muestran mayores logros en el trabajo integrado de diferen-
tes sectores.

•	 Progresos muy significativos en aspectos relacionados con la 
supervivencia y las condiciones de salud de los niños y niñas.

•	 Expansión en el acceso a la educación del grupo etario mayor 
de 3 años. 

•	 Desarrollo de marcos curriculares para el conjunto de toda la 
etapa, con una dimensión intercultural y bilingüe, y avances 

3 Entre los que destacan: alteraciones en el desarrollo evolutivo durante los primeros años, 
bajo rendimiento escolar en los posteriores, la repitencia y la deserción, uso de drogas en la edad 
adulta, pago por seguros de desempleo, rehabilitación cuando se cometen faltas contra el orden 
social o se delinque. 
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en la definición de criterios para la evaluación y regulación de 
la calidad de los programas.

Sin duda, la importancia de la educación preescolar y su peso 
específico como predictor de éxito en las diferentes áreas neu-
ronales, educativas y socioeconómicas parecen haber logrado 
posicionarse en la agenda de las políticas públicas4. Por ello, se 
considera importante focalizar la oferta de educación preesco-
lar de niños y niñas que acompañan a los jornaleros agrícolas 
migrantes del país, por ser considerados uno de los grupos en 
situación especialmente vulnerable en el país.

Los jornaleros agrícolas migrantes en México

En 2008, el Banco Mundial reconoció el papel fundamental 
que tiene la agricultura para ayudar a la población rural a salir 
de la pobreza. Para 2012, el mismo organismo reconoció que 
para la mayor parte de la población que vive en zonas rurales, las 
oportunidades de empleo remunerado en la agricultura ofrecen 
a los hogares los medios para aumentar el consumo y reducir su 
vulnerabilidad (Banco Mundial, 2012). No obstante, en México 
el sector agrícola está altamente rezagado respecto a los demás 
sectores y la población rural vive mayoritariamente en situación 
de pobreza.

4 No obstante lo anterior, la educación inicial en México, específica para niños de 0 a 3 años, 
todavía debe superar varios retos, entre los que destacan: transformar la visión de que la aten-
ción a niños menores de 3 años es sólo un derecho de las madres trabajadoras y no un derecho 
fundamental de todos los niños desde que nacen; brindar una atención integral que responda a 
todas las necesidades, tanto en el plano educativo como en el plano afectivo; articular esfuerzos 
de instituciones y organizaciones sociales, junto con el tipo educativo de educación básica, para 
brindar atención a todos los niños, en particular a los grupos vulnerables, como indígenas y 
migrantes (sep, 2013).
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (enigh) de 2010, el 46.2% de la población —52 
millones de mexicanos— vivía en situación de pobreza. Según la 
zona de residencia, para 2010 el 64.9% de la población en zonas 
rurales se encontraba en situación de pobreza, por 40.5% de la 
población en zonas urbanas. Queda claro la mayor vulnerabili-
dad de la población rural, donde la pobreza tuvo mayor inciden-
cia (Coneval, 2011). 

En México, el porcentaje de personas que habitan en comu-
nidades rurales ha disminuido en las últimas décadas. En 1950, 
este porcentaje ascendía a 57% del total de la población; en 
1990 era de 29% y en 2010 las zonas rurales alojaron al 22% del 
total de la población (inegi, 2010). Sin embargo la geografía, 
la cultura, la historia y los mercados afectan las condiciones de 
vulnerabilidad en que se encuentra la población rural. En 2010, 
los municipios con mayor porcentaje de población en pobreza 
fueron rurales5.

Sin duda, las políticas públicas aplicadas en los últimos 20 
años no han disminuido la pobreza y la desigualdad en el mun-
do rural. Para muestra basta un botón: la tasa de analfabetismo 
rural es de 15.6%, mientras que a nivel urbano es de sólo 4.3% 
(inegi, 2010).

Con todo, es evidente que la ampliación de la brecha de 
pobreza entre población rural y urbana ha generado impactos 
negativos sobre la primera, incentivando el desplazamiento de 
millones de mexicanos de sectores rurales e indígenas hacia 
otros estados del territorio nacional —migración interna rural-
urbana o rural-rural—. 

5  San Juan Tepeuxila, Oaxaca (97.4%); Aldama, Chiapas (97.3%); San Juan Cancuc, Chiapas 
(97.3%); Mixtla de Altamirano, Veracruz (97.0%); Chalchihuitán, Chiapas (96.85); Santiago 
Textitlán, Oaxaca (96.6%), San Andrés Duraznal, Chiapas (96.5%); Santiago el Pinar, Chiapas 
(96.5%); Sitalá, Chiapas (96.5%); San Simón Zahuatlán, Oaxaca (96.4%); Coicoyán de las 
Flores, Oaxaca (96.4%); Santa María Quiegolani, Oaxaca (96.3%) (enigh, 2010).
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Este fenómeno —resultado del modelo económico adopta-
do en nuestro país desde 1982— ha venido perfilando un proce-
so de trasvasamiento de recursos humanos del sector rural a los 
sectores urbanos. Según el Boletín Demográfico publicado por la 
Cepal, en el periodo 2005-2010 la tasa de crecimiento de la po-
blación total en México fue de 14.2%; para la población urbana 
fue de 18.9%, mientras que para la población rural fue de -1.1%. 
Estos números confirman el trasvase de población rural hacia los 
sectores urbanos. 

Derivado fundamentalmente del trasvase de población des-
de regiones menos desarrolladas hacia otras de mayor desarrollo, 
en la actualidad hay miles de jornaleros agrícolas migrantes que 
deambulan por el territorio nacional buscando oportunidades 
de empleo que no existen en sus comunidades rurales de origen.

Se puede afirmar entonces que la mano de obra agrícola en 
México se compone en su mayoría de campesinos provenientes 
de las regiones más pobres y marginadas del país. Demográfica 
y socialmente, esto implica el surgimiento de importantes con-
tingentes de seres humanos que transitan de lo rural a lo urbano, 
vinculados al mercado de trabajo agrícola y sometidos a condi-
ciones de explotación laboral que violan constantemente sus de-
rechos humanos. 

El más reciente diagnóstico elaborado por la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol, 2010) permite reconocer, en efecto, 
la condiciones precarias de trabajo y de vida de esta población:

 
•	 Los jornaleros agrícolas no tienen seguridad en el empleo, se 

generan mecanismos de contratación como el enganche o el 
coyotaje para crear lazos informales por cortos periodos de 
tiempo. 
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•	 Los trabajadores migrantes se ven obligados a hospedarse en 
el terreno del productor y trabajar para éste independiente-
mente de las condiciones laborales6.

•	 En el mejor de los casos, la duración continua del empleo 
jornalero es de 180 días al año, lo que en muchos casos obli-
ga a los trabajadores a buscar otras opciones en diferentes 
regiones.

•	 Los jornaleros trabajan, independientemente de la edad o el 
sexo, entre 8 y 10 horas diarias en promedio. Durante la jor-
nada laboral deben cubrir una determinada cuota de trabajo. 
Por ejemplo, en el caso del cultivo de los jitomates, el jornal 
diario se paga a cambio de 50 baldes de producto cosechado.

•	 La falta de contratos formales se traduce en la desprotección 
de los trabajadores agrícolas y sus derechos laborales. Por lo 
anterior, la mayoría de los jornaleros no recibe prestaciones 
sociales ni acceso a instituciones de salud, lo que propicia una 
situación de vulnerabilidad ante accidentes o enfermedades.

•	 La mayoría de los trabajadores se encuentra entre los 16 y los 
39 años de edad (66.0%); sin embargo, no es raro encontrar 
trabajo infantil en este sector.

•	 Al jornalero agrícola, por lo general, no se le proporciona 
equipo adecuado para realizar trabajos riesgosos, en especial 
para el manejo de agroquímicos.

•	 En los lugares de origen y en las zonas de destino, las vivien-
das de los jornaleros tienen muchas carencias y en ocasiones 
presentan las peores condiciones dentro de sus comunidades.

6 Debe señalarse, sin embargo, que con base en datos de la enjo 2009, las condiciones de los 
campamentos agrícolas no son siempre las mismas, pues en algunos se presentan con mayor pro-
porción los problemas señalados, y otros más esto no sucede; por el contrario, se pueden ubicar, 
incluso, buenas prácticas, tales como participación de productores, instituciones y organizacio-
nes sociales en beneficio de la población. 
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•	 El nivel de ingresos de las familias jornaleras está relaciona-
do directamente con el tipo de cultivo. Según estudios de la 
Sedesol, la experiencia empírica indica que los salarios más 
bajos se localizan dentro de la producción de granos y forra-
jes, que son lo que absorben el mayor número de trabajadores.

Se insiste en reconocer que el modelo económico aplicado en 
México desde principios de la década de 1980 ha provocado una 
intensa liberación de fuerza de trabajo rural, cuya proporción ha 
sido significativamente superior a la capacidad de respuesta de 
las instituciones implicadas en satisfacer sus crecientes deman-
das y necesidades, particularmente en términos de cantidad y 
calidad de los servicios educativos.

Actualmente hay poco conocimiento de las magnitudes cua-
litativas y cuantitativas del movimiento agrícola migrante —su 
ubicación, localización recurrente y flujos interregionales con-
solidados en la dimensión rural-rural y en la rural-urbana—. Sin 
embargo, ciertos estudios con respaldo empírico permiten reco-
nocer algunas de las causas que originan los flujos migratorios.

Los indicadores de mayor relevancia señalan que la emigra-
ción rural del campo mexicano está afectando desde hace lus-
tros a la fuerza productiva con mayor potencial de desarrollo: 
la población rural joven7. Para este sector las actividades agro-
pecuarias han dejado de ser una opción rentable y satisfactoria 
de sobrevivencia. Como hipótesis, es probable que esto ocurra 
por el alto costo de oportunidad que implica desplegar esfuer-
zos productivos en las actividades rurales, frente a otras opor-
tunidades de desarrollo socioeconómico. Por ende, es necesario 
presentar alternativas de ocupación, capacitación, educación y 

7 Según el diagnóstico de Sedesol (2010), los menores de 10 años representan 27.5%; las per-
sonas entre 10 y 20 años, 22.8%; los adultos (entre 20 y 59 años), 43.4%; y los adultos mayores,  
el 6.5%.
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adiestramiento para capitalizar las potencialidades productivas 
de las juventudes rurales.

Frente a estos datos, es posible afirmar que la magnitud e 
intensidad de los ritmos de migración y trasvasamiento rural-
urbano se encuentran ligadas a los siguientes aspectos:

•	 Desajustes cuantitativos y cualitativos entre la oferta y de-
manda de empleo, respecto a las dinámicas sociodemográfi-
cas regionales.

•	 Incompatibilidades entre los recursos naturales susceptibles 
de explotación productiva y los ritmos de fecundidad rural 
que presionan el equilibrio entre los factores de producción 
y los de distribución. 

•	 Presencia de importantes desigualdades estructurales en el 
sector agropecuario mexicano. Mientras se fortalecen los be-
neficios del subsector agroexportador —particularmente en 
la horticultura—, la mayor parte de los productores peque-
ños y medianos vinculados a la agricultura autoconsuntiva 
que destina sus precarios excedentes hacia el mercado inter-
no sufre deterioros que vuelven insostenible su reproducción 
equilibrada y autosuficiente. 

•	 Aunque el subsector ha atravesado importantes procesos 
de agroinsdustrialización, éstos no se han traducido en un 
«efecto de goteo» (trikle) que favorezca la creación de em-
pleos regionales ni impacte positivamente los ingresos de los 
trabajadores asalariados del campo. 

•	 La falta de una estrategia institucional congruente con la 
realidad rural del país ha impedido contener su avasallante 
dinámica actual y ha dejado fuera de control sus procesos au-
toexpansivos, tendencias y efectos lesivos. 
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Hoy en día no sabemos exactamente cuántos son los jornaleros 
agrícolas migrantes. Por las razones expuestas, hasta el momen-
to sólo se puede partir de estimaciones formuladas por algunas 
instituciones e investigadores del tema. En 2009, con base en la 
enjo 2009 se calculó que había 2’040,414 jornaleros agrícolas, 
de los cuales, 18%, es decir, 372,015, eran migrantes; en tanto 
que el inegi estableció los rangos mínimos en 1’793,196 jorna-
leros agrícolas para 1990 y 2’254,901 para 2010. 

A pesar de las imprecisiones estadísticas, la tendencia al in-
cremento de la población jornalera agrícola migrante es inne-
gable. Los migrantes ganan un salario que en pocas ocasiones 
les permite cubrir sus necesidades básicas; muchos de ellos son 
indígenas monolingües que no entienden el español, no cuentan 
con documentos que acrediten su ciudadanía, no votan ni parti-
cipan en las decisiones políticas y en su mayoría son analfabetas.

Por otra parte, los jornaleros migrantes no viajan solos; los 
acompañan sus familias, lo que implica un aumento en las ne-
cesidades de servicios sociales y educativos durante su trayecto. 
Los niños que tienen edad de asistir al preescolar —de 3 a 5 
años— no lo hacen o lo hacen de manera irregular. 

Un estudio empírico realizado por Rodríguez (2007) señala 
cuatro tareas que enfrenta la educación para preescolares mi-
grantes en México: la cobertura —debido a que la mayoría de 
niños migrantes no tiene acceso a servicios educativos o no los 
utiliza—; la asistencia y asiduidad —ya que cuando logran ins-
cribirse a escuelas para migrantes asisten de manera irregular—; 
la eficiencia terminal —los infantes desertan de manera cons-
tante sin concluir su educación—; y el logro de resultados —si 
bien asisten a la escuela, los niños no consiguen desarrollar ni 
dominar las capacidades y habilidades que deberían—. 

Para atender estas deficiencias se deben implementar polí-
ticas públicas que atiendan los procesos desintegradores de las 
familias migrantes, particularmente hacia sus miembros más 
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pequeños, dependientes, vulnerables y desvalidos. De lo contra-
rio, serán condenados a la reproducción intergeneracional de las 
condiciones en que viven sus padres.

Para echar a andar un programa de esta magnitud, es necesa-
rio conocer las causas de la situación. Entre los múltiples facto-
res que la explican, cabe destacar tres: la invisibilidad, la pobreza 
y la exclusión de este grupo poblacional. Sobre la invisibilidad, 
aun cuando existen iniciativas para hacerlos visibles, no se dis-
pone en el país de información confiable para identificar cuán-
tos son los jornaleros agrícolas migrantes, dónde se encuentran 
ubicados y cuáles son los rasgos fundamentales de su identidad. 
Saber quiénes, cuántos, dónde se encuentran, si tienen acceso a 
servicios educativos, así como quién les brinda dicho servicio a 
los niños en edad preescolar, hijos de jornaleros agrícolas mi-
grantes, es indispensable para la definición de política pública.

En lo que respecta a la pobreza de los jornaleros agrícolas 
migrantes, hay una gran variedad de posiciones y enfoques para 
medirla y explicarla. En un esfuerzo por sintetizar este entra-
mado de posiciones, podría aludirse a dos grandes posturas: el 
enfoque tradicional, objetivo o convencional y el enfoque alter-
nativo, subjetivo o cultural. Ambos realizan, aunque de distinta 
manera, tres operaciones ineludibles: identificar a los pobres, 
caracterizarlos e identificar causas de su situación (o al menos 
formular hipótesis al respecto).

La postura predominante ha sido siempre la del enfoque tra-
dicional, objetivo o convencional. Este tipo de estudios utiliza 
tres métodos distintos para medir la pobreza: el Método de la 
Línea de Pobreza (lp) (Rowntree, citado en Boltvinik, 2004), el 
Método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (nbi) (Cepal, 
1980) y el Método de la Medición Multidimensional de la 
Pobreza (mmp) (Coneval, 2010).

Aunque se trata de tres métodos distintos, todos parten de 
la premisa de que la pobreza es en esencia un problema de ca-
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rencia de recursos que son indispensables para alcanzar un nivel 
de vida que se considera mínimo o normal en una sociedad en 
determinado momento histórico. En este enfoque son pobres 
todos los que carecen de los ingresos suficientes o no tienen ac-
ceso a los servicios básicos para alcanzar un cierto nivel de vida, 
con independencia del origen étnico de las personas. A la luz de 
este tipo de estudios sólo se hablaría de hogares o individuos que 
viven en condiciones de pobreza, sin importar que tengan otras 
características, como las de ser migrantes o indígenas.

En este contexto teórico no tendría sentido hablar de pobre-
za de jornaleros agrícolas migrantes, como tampoco lo tendría 
plantear que existe una pobreza indígena o una pobreza negra. 
Aquí el concepto de pobreza es unívoco y se aplica a todos por 
igual, porque aquello que identifica a las personas como pobres 
son sus precarias condiciones de existencia caracterizadas por 
ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, las 
malas condiciones de la vivienda o la falta de acceso a ciertos 
servicios básicos, como la educación (Vázquez, 2010).

Por su parte, el enfoque alternativo, subjetivo o cultural, pro-
pone un acercamiento distinto. Antropólogos, líderes indígenas 
y otros estudiosos del tema afirman que el término pobreza está 
sumamente occidentalizado, al extremo de que se utilizan y ge-
neralizan conceptos e indicadores para toda la población, sin 
diferenciar, por ejemplo, indígenas de no indígenas o migrantes 
de no migrantes (onu, 2008; Del Val, 2008; Renshaw y Wray, 
2004; Kempf, 2004; Noejovich y Minaya, 2009, entre otros).

El argumento básico de este enfoque es que si lo que se está 
estudiando es en qué medida las personas alcanzan cierto nivel 
de bienestar, los distintos segmentos poblacionales deberían ser 
evaluados de acuerdo con sus propios criterios y no con los que 
tienen los agentes externos. Sin embargo, los métodos alternos 
muchas veces terminan en propuestas aisladas que no se lle-
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van a la práctica y su validez no cuenta con evaluaciones fiables 
(Vázquez, 2010).

Los enfoques mencionados no difieren sólo en el modo de 
identificar a los pobres sino fundamentalmente en la forma 
de abordar las causas de su situación de pobreza. En el enfo-
que tradicional el planteamiento es que los pobres son pobres 
porque tienen dificultades de acceder a los factores que contri-
buyen a la formación de capital humano, en especial porque no 
tienen acceso a salud y a educación; aquí la solución al problema 
de la pobreza consiste en promover programas para que esta po-
blación se eduque y tenga acceso a los servicios de salud.

Un problema fundamental, como lo plantean Renshaw y 
Wray (citados en Vázquez, 2010), es que la pobreza que pade-
ce la población del sector rural debe distinguirse de la pobreza 
económica convencional que afecta a las poblaciones más urba-
nizadas e industrializadas —de la cual los pobres salen cuando 
encuentran un empleo estable—. La pobreza estructural de las 
áreas rurales más aisladas no responde al crecimiento económi-
co ni puede beneficiarse con el «efecto  goteo» (trickle down), 
ya que los pobres rurales no pueden aprovechar las oportuni-
dades que el crecimiento ofrece, pues no tienen las habilidades 
o destrezas necesarias para conseguir un empleo estable y en su 
medio no existe la institucionalidad y la organización para ase-
gurarles un empleo en condiciones aceptables y con niveles de 
remuneración justos.

Es probable que haya llegado el momento de realizar una 
evaluación retroprospectiva de las estrategias de desarrollo 
aplicadas en nuestro país desde hace poco más de 20 años para 
encontrar las causas objetivas que han contribuido a expulsar 
a nuestros habitantes rurales de sus lugares de origen. Se trata, 
también, de explorar la posibilidad de diseñar e implementar un 
estilo de desarrollo integrador y articulado que no sólo subsane 
las causas estructurales de la migración estacional interna e inter-
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nacional, sino que permita la construcción de rutas y corredores 
de progreso social, haciendo del sistema educativo nacional el 
eje vector de la competitividad actual.

Esencialmente, el desarrollo integrador e integral (Cepal-
onu, 1996) se define como un proceso de transformaciones es-
tructurales de carácter cualitativo y cuantitativo dirigidas a crear 
las condiciones e infraestructura material e institucional para 
viabilizar la generación de oportunidades de progreso material 
y espiritual entre los individuos organizados jurídica y políti-
camente para la convivencia humana en términos de equidad, 
bienestar incremental y justicia social. Se trata de un proceso 
porque se despliega paulatinamente en una dinámica socioins-
titucional canalizada y regulada jurídicamente con la finalidad 
de racionalizar sus secuencias lógicas en la configuración de es-
cenarios éticamente deseables e histórica y cronológicamente 
factibles.

Dicho proceso se define como integrador por los propósitos 
de inclusión sociodemográfica y sociocultural, asumiendo que 
la diversidad no debe ser óbice para la marginalidad social, sino 
punto de partida para vincular las heterogeneidades estructura-
les existentes en aras de proceder a su erradicación por la vía de 
la compaginación de esfuerzos, del establecimiento de puentes 
interculturales y por la vía de la inserción de experiencias, for-
mas de organización entreverables y adiciones orgánicas en ma-
teria de fuentes y recursos de financiamiento para alcanzar los 
propósitos, objetivos y metas de desarrollo de beneficio común. 

Este proceso es también integral porque su despliegue busca 
salvaguardar la capacidad de autorregeneración y sostenibilidad 
ambiental introduciendo lógicas de incremento a la productivi-
dad media de la sociedad para impulsar la creatividad laboral y la 
competitividad con racionalidad ambiental (Leff, 2004).

Los servicios educativos dirigidos a niños y adolescentes vin-
culados con la migración son eco de estas tendencias y condicio-
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namientos estructurales del modelo de desarrollo mexicano. La 
investigación educativa y los diferentes esfuerzos de evaluación 
han señalado las enormes dificultades existentes todavía a pe-
sar de energías institucionales desplegadas para atender a esta 
población8.

La importancia de la educación preescolar en México —como 
se mencionó en párrafos anteriores— ha evolucionado por la re-
levancia admitida de los procesos formativos y de desarrollo in-
telectual, físico y emocional de los niños.

Asimismo, la disposición constitucional emitida por el legis-
lativo mexicano para hacer obligatoria la educación preescolar 
ha planteado distintas reflexiones y consideraciones sobre la 
factibilidad en términos de costos y limitaciones de oferta para 
atender este requerimiento. Estas circunstancias se acentúan 
para los sectores de población en situación de rezago, margina-
ción y vulnerabilidad, como el jornalero agrícola migrante.

A lo anterior habría que agregar la inequidad de los servi-
cios educativos, no sólo en lo que respecta a cobertura y reten-
ción sino en aspectos fundamentales como el logro educativo. 
Aunque todavía no se dispone de información para el caso de 
la educación preescolar, es presumible que las tendencias sean 
parecidas a lo que sucede a nivel primaria y secundaria en los 
sectores de mayor vulnerabilidad: bajos logros educativos —ex-
presados en niveles de desarrollo— asociados a factores sociales, 
de contexto y a insuficiencias de la oferta educativa.

Para ofrecer una aproximación a la educación preescolar para 
niños migrantes que tome en cuenta elementos de contexto y 
de oferta institucional, este trabajo pretende aportar elemen-
tos sobre el balance demográfico y la estimación numérica de 

8 La evaluación del Pronim (2009) apunta que si bien este programa cuenta con una amplia 
trayectoria y experiencia en el diseño y ejecución de políticas educativas dirigidas a los niños 
migrantes, todavía hay problemas de coordinación de esfuerzos con otras instituciones; a ello 
se suma la inseguridad laboral de los docentes que trabajan en el programa y la insuficiencia de 
personal para cubrir las necesidades de esta población, entre otros.
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la población objetivo, así como el contexto nacional e interna-
cional y la situación prevaleciente entre padres de familia, do-
centes, alumnos y organismos de gestión institucional. Sobre esa 
base se formula una propuesta de política pública con carácter 
integral que pueda definir rutas efectivas de cambio, eficacia y 
transformación.
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Tendencias demográficas y estimación  
numérica de los hijos de jornaleros 

agrícolas migrantes en edad preescolar

Por la naturaleza de su ocupación, la dispersión que los ca-
racteriza y su migración constante, los jornaleros agrícolas 
migrantes (en adelante jam) son una franja de población 

invisible, que difícilmente puede ser identificada de forma pre-
cisa. El presente apartado, con base en los microdatos del Censo 
de 2010, contiene un ejercicio de aproximación al número de 
jam, y de la población de 3 a 5 años —en edad preescolar—, que 
los acompaña. 

En primer lugar, se plantea la dificultad para definir y cuan-
tificar a los jornaleros agrícolas (ja), pues la estimación de su 
volumen varía de acuerdo con las diferentes fuentes de informa-
ción. Posteriormente, se utilizan algunas de las fuentes de infor-
mación más representativas para caracterizar a la población de 
ja, lo cual proporciona las bases para estimar el volumen de la 
población infantil en edad preescolar que acompaña a los jorna-
leros agrícolas migrantes.

Este documento considera que la atención social y educati-
va de la población migrante debe entenderse como un proce-
so continuo con dos momentos articulados pero diferenciados 
espacialmente: los lugares de origen-residencia y los de desti-
no-trabajo. Este proceso da cuenta de un patrón de migración 
circulatorio, donde los lugares de residencia se conservan como 
referentes a los que se vuelve de manera cíclica.
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Los jornaleros agrícolas: ¿quiénes y cuántos son?

El concepto «jornalero» remite a los asalariados agrícolas; su 
cuantificación varía con el tiempo y la perspectiva teórica que 
se adopte. Si bien su definición parte del predominio de rela-
ciones salariales (capitalistas) en el campo, se trata de sujetos 
sociales con actividades económicas, situación en el trabajo y 
categorías ocupacionales distintas. 

Anteriormente se definía a los jornaleros agrícolas como 
«campesinos empobrecidos que en los tiempos de malas cose-
chas recurrían al trabajo asalariado para completar sus ingresos» 
o «campesinos sin tierra que vendían su fuerza de trabajo» 
(Arroyo, 2000). 

Más allá de su definición conceptual, la ocupación se ha in-
corporado en los censos y encuestas como «jornalero o peón», 
si bien la categoría varía de acuerdo con el universo de referencia 
sobre el cual se aplique.

De manera más precisa, la posición laboral alude al lugar 
que ocupan los individuos dentro de la organización social del 
trabajo. En tal sentido, no debe confundirse con la ocupación 
—oficio o profesión— que se desempeña. En los censos de po-
blación de México y en algunas encuestas —como la Encuesta 
Nacional de Empleo (ene)— se registra la situación en el tra-
bajo diferenciando las categorías «empleado u obrero» y «jor-
nalero o peón»; ambas implican que el trabajador recibe un 
pago en forma de salario o jornal, los primeros en actividades del 
sector secundario y los segundos en actividades del sector prima-
rio (agricultura, silvicultura, pesca, entre otros). Los censos tam-
bién distinguen entre «patrón o empresario» —quien contrata 
trabajadores—; «trabajador por su cuenta» y «trabajador sin 
pago» —que realiza un trabajo no remunerado—.

Hay que tener presente que en la década de los noventa se 
consolidaron las relaciones salariales en el campo mexicano, lo 
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cual es indicativo del avance de las relaciones capitalistas en este 
contexto. Los diferentes datos permiten observar que entre 1993 
y 1999 la proporción de trabajadores agropecuarios asalariados 
aumentó de manera significativa: de 36% a 46.8%. En dicha eta-
pa el trabajo asalariado agropecuario creció a una tasa anual de 
6.7% (ene, 1993 y 1999). Si bien en el siglo xxi esta proporción 
disminuyó, se puede afirmar que de 2005 a 2010 la proporción de 
personas remuneradas por su trabajo en el agro mantuvo niveles 
importantes: 35% en 2005 y 39% en 2010 (enoe, 2005 y 2010).

Aun cuando se asume que la categoría «jornalero o peón» 
permite identificar a los ja, en este documento se decidió no 
usar como único criterio de identificación dicha categoría, pues 
no distingue con exactitud las actividades en que los sujetos se 
desarrollan (sector primario, secundario y terciario) y al no ha-
cerlo tiende a sobrestimar el número de ja1. 

Para salvar este desfase, el presente documento define a la po-
blación ja a través del cruce de dos variables: a) situación en el 
trabajo, y b) nombre de la ocupación, oficio o puesto que des-
empeña. Así, se define como población ja a todas las personas 
que forman parte de un hogar jornalero agrícola, definido como 
aquel donde el jefe del hogar o su cónyuge declaró: a) tener una 
situación en el trabajo como «empleado u obrero», «jornalero 
o peón» o «ayudante», y b) desempeñarse en una ocupación, 
oficio o puesto del sector primario.

Como puede observarse, para la identificación de la po-
blación ja se construyeron hogares jornaleros agrícolas (hja). 
Dado que las relaciones de parentesco, el desarrollo de identidad 
y la toma de decisiones se configuran en el hogar, y que en él se 

1 Al  hacer un cruce de variables con los microdatos de la muestra del Censo de Población y 
Vivienda 2010, entre «jornalero o peón» y la variable «nombre de la ocupación, oficio o puesto 
desempeñado», se identificó que muchos de los sujetos identificados como jornaleros agrícolas 
a través de la categoría «jornalero o peón» se desempeñaban en puestos que no tenían nada 
que ver con las actividades primarias —agricultura, silvicultura, pesca, entre otros—, que son 
precisamente aquellas que se necesitan captar, pues en ellas se desempeñan los ja.
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decide acerca del consumo, producción y participación en el 
trabajo, se decidió utilizar el hogar como criterio para captar 
y contabilizar a los ja. 

¿Cuántos son?

Desde que se realizaron las primeras estimaciones sobre la can-
tidad de ja en México, existieron grandes discrepancias al res-
pecto (Morett y Cosío, 2004). Para mediados de los noventa, 
la estimación más elevada señalaba 5.6 millones de ja (Poder 
Ejecutivo Federal, 1995), mientras la estimación baja apuntaba 
1.79 millones (inegi, 1990). Esta discrepancia es producto de 
diferentes formas de definición y medición, así como del univer-
so poblacional al que dichos estudios se refieren. Para 2010 las 
discrepancias continúan estando presentes según los criterios de 
medición adoptados (cuadro 1).

La diversidad de población rural que se incluye en estos es-
tudios es tal que el número de ja varía de acuerdo con los crite-
rios de selección2. Así, la denominación ja puede incluir a todos 
los trabajadores del sector agropecuario (agricultura, ganadería, 
pesca) o bien a segmentos que se distingan por su situación en 
el trabajo o por su pertenencia a un tipo de hogar. El cuadro 1 

2 El vii Censo Agrícola y Ganadero 1991 (inegi) señalaba la existencia de 2.29 millones de 
ja, cantidad que incluye únicamente a la población rural sin tierra y no contabiliza al jornalero 
con tierra que se emplea como peón agrícola en ciertas épocas del año. En los censos 1990 y 
2000, se identifica a los ja a partir de la pegunta «situación en el trabajo», mientras que en el 
censo de 2010, aun cuando se utiliza la misma pregunta, se toma en cuenta el hogar jornalero 
agrícola definido en los párrafos anteriores. Por su parte, el Poder Ejecutivo de la Federación 
(Programa Agropecuario) en los sexenios 1995-2000 y 2000-2006 estimó la cantidad de jorna-
leros agrícolas en 5.6 y 3.5 millones, respectivamente, una diferencia de 2.1 millones, no porque 
haya disminuido la cantidad de ja, sino porque cada estimación incluye a un determinado tipo 
de población de acuerdo con objetivos específicos (en 1995 se incluyó a los ja temporales y per-
manentes y la cifra de 2001 sólo incluye como ja al 50% de la población ocupada en el campo, 
sin especificar su posición respecto a la tenencia de la tierra).
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muestra los resultados para 2010 según los distintos criterios de 
identificación.

Cuadro 1. Número de jornaleros según 
criterios de identificación, 2010

20103, 20104, 20105, 20106

inegi, Censo de 
Población y Vivienda Jornaleros (millones)

20103 2.2

20104 6.2

20105 1.2

20106 3.4
 

Fuente: elaboración propia con base en las fuentes señaladas

El cuadro anterior muestra que aunque siempre se alude a los ja 
las estimaciones varían según los segmentos de la población que 
se incluyen. 

Las distintas aproximaciones para establecer el número de ja 
configuran una limitación importante. Si a lo anterior se agre-
ga el criterio de movilidad, el problema se acentúa, pues deben 
agregarse las dimensiones espaciales y temporales que definen a 
la población jam.

3 Jornaleros agrícolas según categoría de jornalero o peón.
4 Jornaleros agrícolas según categoría de jornalero o peón y aplicando el criterio de hogar jor-
nalero agrícola.
5 Jornaleros agrícolas cruzando criterio de situación en el trabajo y ocupación, oficio o puesto 
que desempeña.
6 Jornaleros agrícolas cruzando criterio de situación en el trabajo y ocupación, oficio o puesto 
que desempeña y aplicando el criterio de hogar jornalero agrícola.
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Caracterización de los jornaleros agrícolas migrantes

Para poder dimensionar la población objeto de estudio es im-
portante tener presentes algunos datos sobre la población en el 
medio rural7. Según los censos de población (inegi), en 1930 la 
población ocupada en el sector primario rondaba los 3.62 millo-
nes, 70.2% del total de la población ocupada (5.16 millones); en 
1970 la población ocupada en el sector primario representaba 
el 39.4%, y en 1980, aun cuando alcanzó los 5.51 millones, su 
participación relativa disminuyó a 25.8%. En 2000 la población 
ocupada en el sector primario se redujo a 5.33 millones, mien-
tras el total de la población ocupada aumentó a 33.7 millones, lo 
que significó una participación relativa del 15.8%. Finalmente, 
en 2010, aun cuando el número aumentó en términos absolutos 
(de 5.33 a 5.70 millones), desde el punto de vista porcentual, 
disminuyó su proporción a 13.4% (ver anexos, cuadro 1).

Aunque la ene, enoe y los censos ofrecen información 
valiosa, este trabajo retoma la Encuesta a hogares de jornaleros 
migrantes8 para definir las características de los jornaleros mi-
grantes. La encuesta se aplicó en cinco regiones hortícolas de 
los estados de Sinaloa (Valle de Culiacán y Guasave), Sonora 
(Costa de Hermosillo), B.C.S. (La Paz) y Jalisco (Sayula); sus 
resultados muestran las regularidades y las particularidades que 
tiene la migración jornalera en las cuatro zonas hortícolas más 
importantes del país. 

La encuesta confirmó el predomino de población joven 
(48.3% menor a 30 años y sólo 12.7% mayor a 50 años); se trata 
de jefes hombres, casados o unidos (44.1% y 28.4%, respectiva-
mente), sólo 22.4% son solteros. En su mayoría hablantes del 

7 No se refiere a la población rural definida exclusivamente según el tamaño de la localidad de 
residencia.
8 La encuesta se llevó a cabo en las regiones hortícolas de 5 estados: Sinaloa, Sonora, Baja 
California Sur y Jalisco (Grammont y Lara, iis-unam, 2000).



60 Tendencias demográficas y estimación… 

español (59.4%), y 36.6% bilingües. Las lenguas más habladas 
fueron mixteco, náhuatl y zapoteco. Un tercio de la población 
encuestada declaró no saber leer ni escribir, particularmente 
en Sinaloa.

El 31.3% de los jefes no tenía escolaridad, mientras 37.4% 
declaró contar con primaria incompleta, lo que muestra un ni-
vel educativo muy bajo; sólo 19.4% cumplió con la educación 
básica. La media de años de estudio de los hombres fue de 3.48 y 
de las mujeres 2.38; por grupos de edad los menores de 20 años 
tuvieron 4.53 años de educación en promedio, mientras en los 
mayores de 40 años la media fue de 2.2 años.

La mayoría de los encuestados (85.4%) señaló como lugar de 
nacimiento uno de cuatro estados: Guerrero (29.3%), Oaxaca 
(24.2%), Veracruz (17.6%) y Sinaloa (14.3%). Del otro lado del 
espectro Chihuahua, Durango, Michoacán, Zacatecas, Sonora y 
Guanajuato, representaron en conjunto 10.6%.

En el caso de Guerrero, la mitad de los encuestados nació 
en uno de los siguientes cinco municipios: Chila de Álvarez, 
Metlatonoc, Tlapa de Comonfort, Xochistlahuaca y Tuxtla de 
Guerrero. En Oaxaca, destacaron Santiago Juxtlahuaca, San 
Martín Peras, Coatecas Alta y San José Lachiguri. En Veracruz,  
cuatro municipios concentraron el 41.3% de la población mi-
grante: Tezonapa, Tantoyuca, Zongolica y Mecayapan. En 
el caso de Sinaloa, la gran mayoría (84.2%) nació en Sinaloa 
(20.9%), Culiacán (17.9%), Guasave (11.8%), Choix (11.7%), 
Mocorito (11.4%) y Navolato (10.5%).

La circularidad de los jornaleros entre sus hogares y sus luga-
res de trabajo muestra el carácter temporal de la migración: el 
76% de los encuestados declaró tener casa en el pueblo donde 
nació. Este dato se corresponde con el 74.4% que declaró que su 
lugar de residencia es su lugar de origen. 21.9% declaró residir 
en el campo donde trabaja, y sólo 3.8% afirmó no tener residen-
cia fija.
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Alrededor de la mitad de los jefes de hogar declaró tener tie-
rras en su pueblo de origen (50.3%); sin embargo, sólo el 55.6% 
de este grupo declaró trabajarla. En la mayoría de los casos la 
superficie cultivada por los jefes de hogar fue igual o menor a 
2 hectáreas (59.4%). El maíz fue el cultivo principal (45.3%), 
seguido por el frijol (29.5%).

Según la encuesta, 82% de los migrantes tiene derechos di-
rectos sobre la tierra que posee; este fenómeno crea un fuerte 
arraigo de la población migrante con sus lugares de origen.

El 23.6% de los jornaleros declaró haber empezado a trabajar 
antes de los 12 años; 25.6% entre los 12 y 14; y 26.2% entre 
los 15 y los 19. Si tomamos en cuenta que el 48.3% de los jefes 
jornaleros tiene menos de 30 años, la edad temprana en que la 
población rural se incorpora al trabajo agrícola migrante sigue 
siendo un factor que se relaciona con la baja escolaridad lograda.

La mayoría de los jefes de hogar migró por falta de oportu-
nidades de empleo (41.7%) o por necesidad de dinero en efec-
tivo (34%). 

Como se había señalado, en su mayoría (79.5%) se trata de 
migrantes no establecidos (que después de la temporada regre-
san a sus lugares de origen), mientras que el 8.4% se encuentra 
establecido de manera inestable, debido a la fragilidad del em-
pleo y el deseo de volver a sus lugares de origen. El resto de los 
jefes migrantes (12.1%) tiene un establecimiento local, es decir, 
un hogar cercano al lugar de trabajo.

La información sobre el ciclo migratorio permite diferenciar 
la migración pendular de la migración circular. La primera está 
formada por migrantes que salen a trabajar en una sola región y 
que regresan a su lugar de origen al concluir la temporada; esta 
forma de migración constituye el 84.1% de los casos. La mi-
gración circular, por su parte, está conformada por migrantes 
que dejan su lugar de residencia para ir a trabajar sucesivamente 
en dos o más regiones antes de regresar a su lugar de origen, y 
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constituye el 15.9% de los casos. De los migrantes pendulares, 
el 20.7% declaró tener una residencia en un campamento; los 
hijos en edad preescolar de este segmento forman parte de la 
población objetivo.

Es interesante que la mayoría de los jefes jornaleros migran-
tes (73.6%) declaró no tener otra actividad y solamente el 26.4% 
dijo tener otra ocupación (albañiles, carpinteros, artesanos o 
pastores, entre otras).

En cuanto al tipo de hogar migrante, predominó la familia 
nuclear (55.4%), seguida por la migración individual (20.5%) y 
la de familia extensa (15.5%).

El 16.3% de los miembros de hogares de jornaleros migrantes 
corresponde a niños de 0 a 5 años, y 14.8% a niños entre 6 y 11 
años. De los miembros del hogar de 7 a 11 años, el 47.2% no sabe 
leer ni escribir, y la mitad no trabaja en el lugar al cual migraron.

Estimación de la población de niños en edad preescolar 

Una vez presentados los problemas para definir y cuantificar a la 
población de jornaleros agrícolas migrantes, retomamos algunas 
cifras para estimar la población en edad preescolar.

En el Censo de 2010, 2.2 millones de personas declararon 
ser jornaleros o peones. No obstante, este documento identifica 
a 3.4 millones de ja cruzando las variables de situación en el tra-
bajo y ocupación, oficio o puesto que desempeña y aplicando el 
criterio de hogar jornalero agrícola. 

El criterio de hogar jornalero agrícola integra la red de re-
laciones familiares y considera no sólo a los individuos que 
se insertan en el mercado de trabajo sino a la familia que los 
acompaña. 

De esta manera es posible incorporar a la población que sin 
ser ja comparte modos de vida y relaciones activas en la convi-
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vencia diaria. Bajo este criterio, los jornaleros agrícolas alcanzan 
3.4 millones para 2010. 

La mitad de estos 3.4 millones son jornaleros agrícolas mi-
grantes (jam), es decir, 1.7 millones9. Pero el cálculo no termi-
na aquí; cuando se habla de población jam se alude a población 
rural, la cual se define como aquella que reside en localidades 
con una población menor a 2,500 habitantes. Lo anterior es 
cuestionable, pero dado que es precisamente en este tipo de lo-
calidad donde existe una menor dotación de servicios y escue-
las —que deberán atender a la población en edad preescolar—, 
se optó por realizar el ejercicio considerando este parámetro.

A partir de los grupos de edad de las localidades menores a 
2,500 habitantes, se puede estimar la población de 3, 4 y 5 años 
que corresponde a los hogares jornaleros. Con ello podemos cal-
cular el número de población en edad preescolar que debería ser 
atendida en sus localidades de origen, si bien la mitad de ella 
migra temporalmente por pertenecer a familias de jam.

La población en edad preescolar

Para calcular la población infantil que acompaña a los jornaleros 
migrantes se partió del Censo de Población y Vivienda 2010, y 
se seleccionó a la población residente en localidades con menos 
de 2,500 habitantes. La información permite conocer la estruc-
tura por edades de esta población y establecer las proporciones 
de cada uno de los grupos de edad (ver anexos, cuadros 2 y 3).

En 2010, en el país la población en edad preescolar (de 3 a 
5 años) fue de 6.5 millones, 5.8% del total de la población; en 
tanto que en las localidades menores a 2,500 habitantes se iden-

9 En el mismo año, las reglas de operación del Pronim reportaron 2 millones de jornaleros 
agrícolas migrantes.
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tificó a 1.7 millones de niños de 3 a 5 (6.5% sobre el total de la 
población en estas localidades). Para aproximarnos a cuantificar 
a la población preescolar que acompaña a la población jornalera 
se aplicaron las proporciones según la estructura por edades de 
la población rural, cruzando las variables de situación en el tra-
bajo y ocupación, oficio o puesto que desempeña y aplicando el 
criterio de hogar jornalero agrícola.  

De acuerdo con el Censo, en 2010 había 3.4 millones de 
jornaleros agrícolas en el territorio nacional, la mitad migran-
tes (1.7), de los cuales el 6.5% tenía entre 3 y 5 años de edad 
(110,500). En síntesis, si bien no contamos con un número 
exacto de jornaleros agrícolas migrantes ni de población en edad 
preescolar que los acompaña, es posible identificar alrededor de 
100 mil niños de 3 a 5 años que acompañan a los jornaleros agrí-
colas migrantes. 
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Perspectiva internacional: balance y  
experiencias de atención educativa 

a los infantes migrantes

Para hacer visible la problemática socioeducativa de las 
niñas y niños migrantes en edad preescolar, se ha creído 
conveniente construir un marco de experiencias en el 

ámbito internacional. Aunque no es la finalidad desarrollar este 
marco de referencia, se busca delinear las coordenadas básicas 
sobre el tema buscando establecer las líneas básicas de reflexión 
en dos ámbitos fundamentales: la primera alude a las agendas 
globales sobre la educación infantil; la segunda se refiere a los 
avances y limitaciones en la atención a este tipo de población 
—particularmente la que pertenece a hogares migrantes—, a 
efecto de subrayar los aprendizajes más relevantes que puedan 
ser de utilidad para el fortalecimiento de las políticas y estrate-
gias de atención institucional que se llevan a cabo en México.

Este capítulo incluye cuatro apartados. El primero de ellos 
describe la plataforma internacional de trabajo en materia de 
políticas y atención a la infancia de acuerdo con los compro-
misos de la onu y la unicef. El segundo apartado incluye una 
semblanza de la situación de la migración y sus repercusiones en 
la infancia, donde se destacan los patrones de cambio y las ten-
siones emergentes.  El tercer apartado realiza una breve descrip-
ción de la educación de la primera infancia en América Latina, 
reconociendo los avances y retos que habrá que enfrentar en el 
futuro. Finalmente, el cuarto apartado describe algunas expe-
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riencias internacionales en materia de atención a la población 
migrante; algunas lecciones para México y, en particular, para 
afianzar los esfuerzos de atención de la población migrante en 
edad preescolar.

Trabajo infantil y el estado mundial de la infancia

La Carta de las Naciones Unidas de 1945 señala el objetivo de 
«reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la 
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de dere-
chos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas». 

Para lograr este objetivo es necesario desarrollar políticas 
públicas que favorezcan la igualdad y el desarrollo humano, la 
equidad y el acceso de todos los ciudadanos a los servicios in-
dispensables (salud, educación, vivienda digna y trabajo re-
munerado) que les permitan participar en el progreso social y 
económico de sus países y regiones. Estas directrices son señala-
das enfáticamente en la Declaración del milenio (Cumbre de las 
Naciones Unidas, 2000), que marca las normas fundamentales 
para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio (odm).

El documento Estado mundial de la infancia (unicef, 
2007), muestra serias diferencias en el desarrollo infantil según 
género, edad y nacionalidad ligados al trabajo y la vida familiar, 
señalando una estrecha relación entre los niveles de enseñanza y 
la supervivencia y desarrollo de la infancia.

En este sentido, una de las preocupaciones actuales para la 
onu es el trabajo del sector no estructurado, que engloba facto-
res relacionados con bajos niveles de desarrollo infantil y logro 
educativos. Este sector plantea desafíos importantes para el de-
sarrollo de políticas públicas, ya que se trata de un trabajo menos 
visible en las estadísticas internacionales y nacionales y carece de 
información sistemática y de censos fiables.
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La mayoría de los marcos legales en el mundo considera el 
trabajo infantil como una violación a los derechos de la infancia 
que conlleva factores secundarios relacionados con salud o mal-
trato infantil. 

De acuerdo con un reciente informe de unicef, más del 
90% de las niñas en edad escolar de zonas rurales en países de 
América Latina son empujadas a trabajar en el servicio domés-
tico o labores de hogar en apoyo a las familias, considerando su 
asistencia a la escuela como un desperdicio de recursos e ingresos 
familiares (unicef, 2007). Por su parte, los varones participan 
en labores agrícolas y trabajo en campos jornaleros fuera de casa. 
En el África subsahariana o en Asia la situación es distinta, allí 
la mayoría de los empleados domésticos son niños que inician 
labores antes de los 6 años de edad.

Dadas las circunstancias, las recomendaciones de política 
pública de unicef están directamente relacionadas con el pa-
pel vital de la educación para garantizar que los niños y niñas 
disfruten de las mismas oportunidades laborales en su vida de 
adultos y tengan un desarrollo psicosocial óptimo. Al respecto, 
se recomiendan las siguientes medidas, encaminadas a fortalecer 
la educación en zonas agrícolas o rurales:

•	 Alentar a las autoridades escolares locales y a los profesores a 
que implanten horarios flexibles.

•	 Permitir la asistencia a clases de adolescentes embarazadas o 
madres prematuras que deban llevar a sus hijos a la escuela, 
así como la participación de padres y madres en las clases.

•	 Garantizar la existencia de servicios públicos básicos cerca de 
la escuela o en la escuela, como letrinas limpias y separadas 
por género.

•	 Construir escuelas cercanas a las viviendas o áreas de trabajo 
de niñas y niños y familias.
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•	 Alentar a los progenitores y dirigentes comunitarios a parti-
cipar de forma activa en la gestión de las escuelas.

La transformación de la migración y 
sus repercusiones en la infancia

Actualmente, diversos estudios señalan un cambio drástico en el 
perfil de la migración interna y externa de los países de América 
Latina. En este sentido, podemos hablar de una diferencia sustan-
cial entre la migración antes y después de la década de los noventa.

En el caso mexicano, la imagen y condición del migrante tí-
pico que intenta cruzar a los Estados Unidos sigue siendo la de 
un hombre en edad activa proveniente del occidente de México 
—en especial de los estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas o 
Michoacán—. Sin embargo, desde la década de los noventa, su 
estado migratorio viene acompañado de ciertas características 
(Canales, 2002):

•	 La expansión de redes sociales ha convertido al migrante en 
un capital social más accesible, lo que ha llevado a que los des-
plazamientos sean menos selectivos respecto a la educación.

•	 Esta mirada es producto de la segmentación social y diferen-
ciación étnica en los Estados Unidos.

•	 La migración ya no es un fenómeno de género, actualmente 
es un fenómeno geográfico que provoca que padres, hijos y 
familias enteras abandonen sus hogares para buscar oportu-
nidades laborales en otros estados o países. 

La migración hispana hacia los Estados Unidos durante la últi-
ma década ha sobrellevado una situación salarial de alta precarie-



69Preescolares migrantes. Diagnóstico y propuestas

dad. Dos tercios de los migrantes percibían un salario mínimo, 
ya sea en México o en los Estados Unidos (Canales, 2002).

Esta situación ha modificado el perfil de los migrantes y la mo-
dalidad de sus desplazamientos. Actualmente puede observarse:

•	 Un incremento absoluto de los flujos migratorios internos y 
externos.

•	 La incorporación de nuevos grupos demográficos; mujeres y 
niños, principalmente.

•	 La participación de regiones y zonas urbanas que tradi-
cionalmente se habían mantenido al margen del proceso 
migratorio.

Es importante distinguir que la composición del flu-
jo de los migrantes temporales ha variado en los últi-
mos años. A principios de la década de los noventa las 
mujeres y niños aportaban sólo el 4% del flujo migrato-
rio1; en 1999 aportaban casi el 20% de la migración circular 

(Emif, 2004).

¿Qué sucede con la educación y 
la infancia en este marco?

El informe Creciendo en América del Norte: salud y seguridad de 
la infancia en Canadá, Estados Unidos y México 2007, elaborado 
por el Canadian Council on Social Development, la Fundación 
Annie Casey y la Red por los Derechos de la Infancia en México 
documenta la situación de la infancia a lo largo y ancho de 
América del Norte. El informe destaca algunos factores comu-

1 El término «migración circular» se refiere a la migración compuesta por migrantes 
laborales.
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nes que afectan a niños y niñas en los tres países y principalmen-
te a quienes viven alejados de sus países de origen y trabajan o 
habitan en zonas agrícolas o rurales:

•	 Problemas de salud mental. Principalmente depresión y tras-
tornos relacionados con mala alimentación.

•	 Seguridad y protección. Lesiones por accidentes en hogar o 
sitios de trabajo en zonas rurales que constituyen la principal 
causa de muerte entre niños y niñas mayores de un año de edad.

•	 Exposición a compuestos químicos. Descomposición del 
medio ambiente en zonas de trabajo que ocasiona trastornos 
en el neurodesarrollo infantil. Escolarmente, la exposición a 
compuestos químicos deriva en trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad (tdah).

•	 Disparidades y equidad. Aunque existen serias diferencias en 
cada zona geográfica y de residencia, los indicadores mues-
tran similitudes en las poblaciones alejadas de las manchas 
urbanas: mortandad infantil y déficit en materia de salud y 
logro educativo. Estos factores afectan a los niños aboríge-
nes de Canadá y a los niños que habitan y trabajan en zo-
nas rurales e indígenas de México y a los afroamericanos e 
hispanos que habitan en los Estados Unidos. Hasta 2003 
(ocde, 2006), la tasa de mortandad infantil en zonas rurales 
de México era del 20.5%, mientras que en Estados Unidos 
era del 6.9%, y en Canadá del 5.3%. 

Aunque los índices de mortandad infantil en los tres países han 
disminuido de manera constante desde la década de los setenta, 
existen innumerables problemas de desarrollo social que buscan 
atenderse a través del diseño de políticas públicas más equitativas 
que rompan disparidades en función de la geografía, la raza, el 
origen étnico y la situación económica de cada grupo poblacional.
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En este sentido, la preocupación por dar una mirada distinta 
a los fenómenos migratorios internos y externos en la región ha 
provocado fuertes discusiones centradas en el desarrollo social 
de los ciudadanos sin importar su condición social; un debate 
en torno a la equidad y el acceso educativo, sin desvincularlo de 
apoyos alimentarios y de salud. 

En el caso de México, a partir del siglo xxi la migración in-
terna no puede desvincularse de la externa. Este fenómeno ha 
sido denominado por los estudiosos del tema como la nueva 
era de la migración mexicana (Mexico-United States Migration: 
Regional and State Overview, Segob, Conapo, 2006).

La migración, el cruce de fronteras, la búsqueda de residencias 
temporales, trabajos y permanencias en territorio estadunidense 
no es un asunto exclusivo de miles de compatriotas nacionales, 
sino un fenómeno que surge y atraviesa toda América Latina.

Aunque nuestra división geográfica marque límites y territo-
rios, América es ya parte de la cultura global y en ella crecen y se 
desarrollan también ciudadanos del mundo. La mundialización 
es una realidad y nuestra visión sobre la dinámica fronteriza, mi-
gratoria y cultural tiene que comenzar a ser apreciada de esta 
manera.

Sobre la infancia y el preescolar en América Latina 

En la década de los noventa varios países latinoamericanos for-
malizaron la obligatoriedad del último año del nivel inicial, au-
mentando los niveles de acceso y cobertura principalmente en 
zonas urbanas. Sin embargo, en América Latina aún no se ha 
logrado que todos los niños asistan por lo menos un año a la 
educación preescolar antes de ingresar a la primaria y en la ma-
yoría de los países la escuela primaria se inicia a los seis años. 
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Sin tomar en cuenta factores de inequidad que inciden en la 
calidad y acceso a la educación preescolar en zonas rurales y agrí-
colas, los países de América Latina pueden clasificarse en cuatro 
categorías de acuerdo con su nivel de cobertura:

1) Países con un alto grado de expansión de la cobertura de la 
educación inicial (Argentina, Uruguay y México).

2) Países en los que el nivel de cobertura supera el 70% pero no 
alcanza el 80% (Chile, Nicaragua y Brasil).

3) Países en los que la tasa de asistencia es de alrededor del 60% 
(El Salvador, Honduras, Bolivia y Paraguay).

4) Países con una cobertura aproximada del 40% (Costa Rica y 
Guatemala).

Asimismo, estudios recientes (Siteal-iipe, 2007) han demostra-
do que en América Latina existen grandes desigualdades de ac-
ceso y cobertura en sectores sociales de necesidades prioritarias:

•	 Hay una gran heterogeneidad de asistencia al nivel inicial 
de los niños urbanos de 5 años de edad, debido a factores 
relacionados con patrones sociales y de ingreso (ver gráfica 
1). Los niños que residen en hogares con mayores ingre-
sos per cápita tienen mayores probabilidades de asistir a 
la educación inicial que los niños de hogares con menos 
recursos.

•	 Las tasas de asistencia a partir de 1990 han aumentado a ma-
yor ritmo en los países que partían de situaciones más desfa-
vorables (Costa Rica, Honduras y Brasil), mientras que en los 
países en que la tasa de asistencia superaba el 50% en 1995, el 
crecimiento ha sido paulatino (ver cuadro 1). En este sentido, 
nuestro país, junto con Uruguay, Argentina, Chile y Paraguay, 
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presenta mayor equidad en el indicador de acceso a la educa-
ción inicial.

•	 Hay una marcada relación entre la universalización de la edu-
cación preescolar y las desigualdades educativas por condi-
cionamientos sociales. La expansión del nivel inicial entró en 
una etapa crítica a partir de 2000, ya que la gran mayoría de 
los niños que permanecen fuera del sistema educativo perte-
necen a los sectores sociales más rezagados.

Gráfica 1. Tasa de asistencia de los niños urbanos 
de 5 años, 1990/1992 - 2000/2003

 Fuente: Siteal/ iipe-unesco, Buenos Aires
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Cuadro 1
Tasa de asistencia de los niños urbanos de 5 años por quintil 
de ingresos per cápita familiar. Años 1990/1992-2000/2003

País / año
Quintiles de ingreso 
per cápita familiar Brecha

1° 2° 3° 4° 5°

Argentina / 03 80.6 89.8 92.7 94.6 98.9 1.2

Uruguay / 02 76.8 92.0 93.6 92.2 95.1 1.2

México / 02 77.6 82.3 86.4 96.3 85.2 1.1

México / 92 50.2 62.7 68.8 82.0 84.8 1.7

Chile / 00 72.0 69.3 75.3 78.5 87.5 1.2

Chile / 90 53.0 55.1 58.3 61.0 76.6 1.4

Nicaragua / 01 49.8 67.9 73.9 81.0 80.9 1.6

Brasil / 01 59.2 62.2 67.6 75.5 87.7 1.5

Brasil / 90 31.6 35.7 39.1 50.6 66.3 2.1

El Salvador / 03 36.3 64.4 62.9 64.2 87.4 2.4

El Salvador / 97 29.5 34.5 53.2 60.4 81.4 2.8

Honduras / 01 44.8 57.6 55.5 72.0 83.9 1.9

Honduras / 90 23.6 21.0 34.7 37.3 61.5 2.6

Bolivia / 02 54.7 51.2 49.1 74.5 81.0 1.5

Paraguay / 00 52.2 58.6 54.8 67.7 62.7 1.2

Costa Rica / 00 31.3 36.0 43.6 46.4 50.5 1.6

Costa Rica / 91 5.8 14.1 11.1 7.7 24.5 4.2

Guatemala / 01 29.7 16.5 31.8 31.1 78.6 2.6

Fuentes: Sistemas de información de tendencias educativas en América Latina, 
iipe-unesco, Buenos Aires; Argentina: eph del Indec; Brasil: pnad del 
ibge; Costa Rica: ehpm del inec; Chile, Casen de Mideplan; El Salvador, 
ehpm de la Digestyc; Honduras, ephpm del ine y; Paraguay, eidh de la 
dgeec.
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Algunas experiencias para educación 
preescolar y básica2

En la mayoría de las experiencias internacionales, los servicios edu-
cativos para la primera infancia y niñez en edad preescolar en zonas 
rurales o agrícolas forman parte de una política de seguridad infantil 
que además de contemplar la búsqueda de calidad y logros educati-
vos y mejorar los niveles de acceso y equidad implica un programa de 
apoyo a través de servicios alimentarios, psicológicos y de salud, sin 
los cuales no se podría asegurar una verdadera atención a la niñez. 

Otras experiencias plantean propuestas íntegramente vincu-
ladas a factores culturales e históricos: atención a grupos indí-
genas —es el caso de Paraguay— y rescate de las tradiciones que 
forman parte de la cultura migratoria de cada región o país.

Por último, en muchos planteamientos las políticas educati-
vas van vinculadas a la formación de maestros para casos relacio-
nados con la migración y los ambientes biculturales —es el caso 
de Estados Unidos—.

Es importante destacar que los programas educativos para 
niños en edad preescolar en zonas rurales, agrícolas o migrantes 
comparten algunas características: planteamientos vinculados a la 
descentralización del sistema, manejo de recursos y toma de deci-
siones autónomos, búsqueda por la integración de la comunidad 
en el ejercicio educativo, redimensionamiento del liderazgo do-
cente y objetivos educativos vinculados a esfuerzos de integración 
cultural y respeto a los derechos de los niños y la lengua materna.

2     Los programas para educación preescolar o atención a la primera infancia y formación de 
maestros que a continuación se explican han sido obtenidos gracias al apoyo de los ministerios 
de educación y grupos de investigadores o académicos independientes, fundaciones y asociacio-
nes señaladas en cada caso, y corresponden a programas aplicados actualmente o que tuvieron 
periodos exitosos de implementación recientes —como el caso Alianza o el Programa Piloto de 
Capacitación para la atención educativa de niños mexicanos en ambientes bilingües biculturales 
en los Estados Unidos—, y documentan experiencias de atención educativa en la migración in-
terna —rural o agrícola— y en la externa relacionada con el cruce de otras fronteras —es el caso 
de la política de integración departamental de Francia— y la residencia en territorios extranjeros.
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Experiencias en Europa: caso Francia3

Política de integración departamental

Dados los altos índices migratorios registrados en Francia duran-
te las últimas décadas, el gobierno ha implementado una política 
departamental para acoger a los extranjeros en su territorio.

Este plan analiza los medios para facilitar la integración a lar-
go plazo de los extranjeros «legales» que viven en el territorio, 
es decir, acceso a los servicios de salud, educación y alojamiento; 
aborda, además, la lucha contra la discriminación y ofrece acom-
pañamiento social y servicios de salud junto con la escolariza-
ción de los niños. 

Como su nombre lo indica, esta política es implementada 
por cada departamento de manera independiente, atendiendo 
su contexto y necesidades. Sin embargo, las reglas de aplicación 
son las mismas. 

Para la atención a grupos migrantes con otras lenguas, los 
maestros aplican dos metodologías-programas para facilitar la 
integración de sus alumnos: 

•	 Clin (clases de iniciación) 
•	 cir (clases integradas de recuperación) 

El plan departamental tiene como objetivos:

•	 La construcción de un diagnóstico en común de las necesida-
des de los migrantes.

•	 La puesta en marcha de acciones definidas.

3 Para la elaboración de este apartado se contó con el apoyo de Elizabeth Zamorano, investi-
gadora independiente, oecd, París (lizzamorano@hotmail.com).
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•	 La clarificación de los roles de las diversas instancias involu-
cradas para coordinar su colaboración. 

El plan debe velar no sólo para que las necesidades de los primo-
arribantes (migrantes recién llegados) sean tomadas en cuenta 
por las políticas de derecho común, sino también para que las 
acciones específicas tengan una aplicación inmediata.

El plan de atención educativa cuenta con la colaboración de 
las siguientes instancias:

•	 Mutualidad  Social Agrícola (msa)
•	 Jefatura de Policía (jp)
•	 Dirección Departamental de Asuntos Sanitarios y Sociales 

(ddass)
•	 Servicio Social de Ayuda a los Inmigrantes (ssai)
•	 Fondos de Acción y de Apoyo para la Integración y la Lucha 

contra la Discriminación (faaild)
•	 Oficina de Migraciones Internacionales (omi)
•	 Inspección Académica (ia)
•	 Consejo General (cg)
•	 Comité de Unión de Actores de la Promoción (cuap)
•	 Plan Primario de Salud (pps)
•	 Agencia Nacional de Empleo (ane)
•	 Consejo Departamental de Acceso a los Derechos 

Fundamentales (cdadf)

Estas instancias definen en conjunto las modalidades de acogida 
de los primoarribantes, los roles de los actores que participan, la 
evaluación de necesidades, el censo de los medios existentes, 
la definición y programación de acciones complementarias, 
así como la previsión de las modalidades de seguimiento para 
la puesta en marcha del dispositivo.
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Las acciones definidas se traducen en grupos escolares espe-
cíficos llamados «clases clin» (de iniciación) y «clases cri» 
(integradas de recuperación). 

Las clases clin están dirigidas a los niños recién llegados a 
Francia que tienen un manejo insuficiente de la lengua francesa 
y de los aprendizajes que se imparten en el aula.

La inscripción se realiza a través de los servicios escolares co-
munes. Por consiguiente, el director es quien dirigirá a la familia 
con un profesor clin para evaluar las capacidades del futuro 
alumno. A partir de esta evaluación se elabora el perfil del alum-
no y, según sus necesidades, se incorpora a una de las clases. 

En las clases clin, tres dispositivos pueden ser puestos en 
marcha según las necesidades y nivel de los alumnos:

•	 Clase cerrada, donde los alumnos trabajan de tiempo com-
pleto con maestros clin. 

•	 Clase semiabierta, donde los alumnos pasan la mitad del 
tiempo en las clases de iniciación y la otra mitad en los cursos 
regulares. 

•	 Clase abierta, donde los alumnos trabajan la mayor parte del 
tiempo en clases regulares y sólo algunas horas en las clases 
de integración.

Todos los alumnos siguen, desde el nivel preescolar básico, clases 
de música, educación física y artes plásticas. 

Las clases abiertas o semiabiertas permiten la introducción 
de otros campos disciplinarios, como matemáticas, ciencias, des-
cubrimiento del mundo, historia, geografía e informática. 

El aprendizaje de la lengua se realiza a través de clases de ini-
ciación, pero también se puede llevar a cabo a través de clases de 
teatro y otras actividades que sirven como dispositivos de apoyo.
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En las sesiones de orientación se busca disminuir los niveles 
de deserción y mejorar el logro educativo de los alumnos; entre 
sus objetivos, destacan:

•	 Integración a las clases con programa regular.
•	 Inscripción a 6° grado una vez concluido el primer periodo 

básico.
•	 Inscripción a clases de apoyo en nivel secundaria una vez 

concluido el 6° grado.
•	 Inscripción a clases especializadas (segpa), donde los alum-

nos con dificultades escolares graves y durables reciben aten-
ción profesionalizada.

Las clases cri, por su parte, son dispositivos que buscan evitar 
el aislamiento de los alumnos a mediano plazo. Los cursos se 
desarrollan según el nivel de los alumnos a través de clases se-
miabiertas o abiertas.

Experiencias en América del Norte

La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos constituye 
un fenómeno estructural, complejo y dinámico que tiene impli-
caciones económicas, políticas, sociales y educativo-culturales 
para ambos países. 

En el ámbito educativo, una de las consecuencias del fenó-
meno migratorio es un creciente número de niños mexicanos 
y de origen mexicano que deben ser atendidos por el sistema 
educativo estadunidense, el cual enfrenta una grave escasez de 
maestros debidamente capacitados para llevar a cabo esta tarea. 
En México, por el contrario, actualmente existe una sobreoferta 
de docentes en varias entidades del país.
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En Estados Unidos, a raíz del No Child Left Behind Act la 
forma de contratar maestros se ha vuelto cada vez más rigurosa 
en todos los estados. Además, las noticias sobre los problemas en 
la frontera han generado temor y han hecho que representantes 
de ciertos distritos escolares —aun cuando están interesados en 
entrevistar a profesores normalistas mexicanos— no se atrevan 
a visitar nuestro país. Por otra parte, la seguridad en Estados 
Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001 ha dificultado los 
procedimientos para contratar maestros extranjeros.

De acuerdo con el censo de los Estados Unidos, hasta 2006 
el 3% de los maestros de nivel básico era hispano o de origen 
hispano, frente a una población de 43 millones de hispanos, de 
los cuales, 26.8 millones eran de origen mexicano y 10 millones 
habían nacido en México. 

Una quinta parte de la población estadunidense habla o co-
noce el idioma español. 92% de este segmento estudia en escuelas 
públicas de Estados Unidos, lo que significa que el 18.6% de la 
matrícula de educación básica consiste de estudiantes hispanos.

En las últimas dos décadas, la matrícula de la población es-
colar hispanoamericana se incrementó un 159% en nivel pri-
maria y un 270% en educación superior (United States Census 
Bureau, 2006). 

A partir de la década de los setenta, la migración de profesio-
nales y técnicos calificados mexicanos a Estados Unidos ha sido 
una tendencia constante, aunque prácticamente invisible. Varios 
factores han influido para favorecer este tipo de flujo migrato-
rio: del lado estadunidense, las exigencias de desarrollo que se 
han disparado en todos los ámbitos; del lado mexicano, la crisis 
económica que hasta el momento impide ofrecer a la población 
oportunidades de empleo y desarrollo adecuados. 

Mientras tanto, Estados Unidos padece escasez de maestros 
capacitados para atender a los estudiantes cuya lengua materna 
es distinta al inglés, sobre todo los provenientes de comunidades 
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indígenas o rurales de México; hijos de trabajadores jornaleros 
que en su mayoría son hablantes de español u otras lenguas indí-
genas. Este fenómeno ha favorecido la contratación de maestros 
mexicanos mediante distintos mecanismos.

En 1994, la Fundación Solidaridad Mexicano Americana 
(fsma) instrumentó un mecanismo de colaboración binacio-
nal para insertar en el sistema educativo estadunidense maes-
tros normalistas mexicanos que viven legalmente en Estados 
Unidos. El proyecto piloto de la fmsa contempló la creación de 
la primera licenciatura en educación bilingüe bicultural, dirigi-
da a preparar y certificar como profesores bilingües a maestros 
normalistas radicados legalmente en Los Ángeles, California.

La licenciatura contó con el apoyo de la Secretaría de Educación 
Pública  (sep) y de la Universidad Estatal de California en Long 
Beach (usclb), la cual, junto con la Universidad Pedagógica 
Nacional en Mexicali, se encargó de desarrollar los programas de 
estudio. Este proyecto tuvo vida entre 1995 y 1997, y capacitó a 
27 profesores que fueron certificados formalmente como profe-
sores bilingües en el estado de California.

Con este antecedente, en 1998 el Proyecto Alianza diseñó 
un programa interdisciplinario de formación de profesores y de-
sarrollo de liderazgo para preparar educadores en un ambiente 
bilingüe, binacional y bicultural. El programa tuvo como meta 
preparar a 200 maestros que además se convertirían en especia-
listas educativos en ambientes bilingües.

Con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg y la coordi-
nación de la fsma y la Intercultural Development Research 
Association (idra), el programa se implementó en 8 universi-
dades de Texas y California. La Universidad Estatal de Arizona 
colaboró con investigaciones y estudios sobre el impacto de este 
programa.  

La primera etapa concluyó en mayo del 2003, con casi 400 
maestros certificados como profesores bilingües y líderes en 
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espacios biculturales. El personal fue capacitado en métodos y 
tendencias de atención a ambos lados de la frontera, con espe-
cialidad en atención a niños en edad escolar básica o preescolar 
provenientes de zonas rurales, agrícolas o de trabajo familiar e 
infantil. 

A pesar de que actualmente los programas de educación 
bilingüe están prácticamente prohibidos en algunos estados, 
la necesidad de apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
lengua materna continúa vigente a través de muchas iniciativas 
vinculadas con asociaciones agrícolas hispanas de acción políti-
ca en los Estados Unidos. 

Sin embargo, actualmente la mayoría de los niños hispanos 
nacidos o residentes en Estados Unidos, están siendo atendidos 
por maestros que desconocen elementos fundamentales de la 
lengua y la cultura de sus alumnos y que carecen de una actitud 
comprensiva para poder motivarlos a alcanzar los logros acadé-
micos necesarios para su desarrollo, incluyendo un buen domi-
nio del inglés. 

En México, la oferta de maestros graduados de las escue-
las normales es mayor que la demanda en varios estados de la 
República. Podemos predecir que muchos de ellos buscarán 
emigrar —o ya lo están haciendo— a Estados Unidos, lo que 
plantea la necesidad de crear mecanismos para aprovechar su 
capacitación. 

En este marco, tres estrategias binacionales fueron creadas 
para posicionar al maestro como líder transformador de espa-
cios educativos, preparándolo para ejercer su labor en ambientes 
educativos bilingües-biculturales. Estos programas están dirigi-
dos a niños en edad preescolar y básica, residentes en territorios 
distintos a su lugar de origen.
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Programa de Capacitación para la Atención 
Educativa de Niños Mexicanos en Ambientes 
Bilingües Biculturales (español-inglés)4 
(Fundación Solidaridad Mexicano Americana-Sistema de 
Educación Pública del Estado de Hidalgo)

Como consecuencia del continuo y creciente flujo migratorio 
entre México y Estados Unidos, miles de niños y jóvenes mexi-
canos o de origen mexicano, son atendidos actualmente por el 
sistema educativo estadunidense, el cual ha implementado di-
versos programas educativos para estudiantes de otras culturas 
cuya lengua materna es distinta del inglés. No obstante, el proce-
so de enseñanza-aprendizaje aún enfrenta varios obstáculos para 
alcanzar el éxito académico. 

Varios factores inciden negativamente en el aprovechamiento 
académico de esta población escolar —particularmente de los nue-
vos inmigrantes—, entre otros: la barrera del idioma, la escasez de 
maestros y el desconocimiento de las características culturales de los 
alumnos —en algunos casos, incluso, su lengua—. Esto se tradu-
ce en frustración del maestro y del educando, que no cuenta con la 
motivación para alcanzar los logros necesarios para su desarrollo, in-
cluyendo un buen dominio de la lengua inglesa. Ésta es una realidad 
reconocida oficialmente por el sistema educativo estadunidense. 

Al mismo tiempo, en nuestro país la oferta de maestros gra-
duados de las escuelas normales es mayor a la demanda en va-
rios estados del país. No existen mecanismos para aprovechar 
su capacitación, por lo que muchos de ellos emigran a Estados 
Unidos con escasas posibilidades de ejercer su profesión. Con 
mucha frecuencia maestros mexicanos son enganchados por 
agencias lucrativas para trabajar en territorio estadunidense, sin 

4 Este apartado se elaboró con base en la información proporcionada por la Fundación 
Solidaridad Mexicano Americana (www.fsma.org.mx), Dirección de Educación y Cultura/
Centro de Documentación.
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importar si los docentes están preparados para ejercer esa profe-
sión y sin cuidar que las condiciones de contratación favorezcan 
el desempeño adecuado de los maestros.

Antecedentes

La fsma, basada en su experiencia en el ámbito de la formación 
binacional de maestros, considera que existen condiciones favo-
rables para impulsar una colaboración binacional en la  prepa-
ración de profesionales de la educación contratados para ejercer 
su labor docente en Estados Unidos, tratando de establecer un 
procedimiento adecuado y mutuamente benéfico. 

Por esta razón, a partir de 2004, en conjunto con el Sistema 
de Educación Pública del Estado de Hidalgo, implementó el 
«Programa de capacitación para la atención educativa de ni-
ños mexicanos en ambientes bilingües-biculturales (español-in-
glés)», dirigido a un grupo de maestros hidalguenses titulados. 
El programa tiene la finalidad de sentar bases para una política 
pública que sirva como modelo a seguir en el campo de la aten-
ción a poblaciones educativas migrantes, hablantes de lenguas 
diversas y sin conocimiento del idioma inglés, en muchas oca-
siones asociadas al trabajo jornalero agrícola.

Objetivos del programa

•	 Crear un modelo de colaboración binacional para contribuir 
a mejorar la educación de niños mexicanos y de origen mexi-
cano en Estados Unidos, hijos de trabajadores jornaleros o 
trabajadores, mediante la contratación de maestros hidal-
guenses debidamente capacitados para este fin, que laboren 
temporalmente en distritos escolares de Estados Unidos.
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•	 Brindar a maestros hidalguenses una oportunidad de desa-
rrollo y crecimiento profesional en el área de atención educa-
tiva a niños mexicanos en condiciones biculturales-bilingües 
en Estados Unidos.

•	 Preparar a un grupo de profesores normalistas hidalguenses 
titulados, para que adquieran las competencias necesarias 
para realizar su función docente en distritos escolares estadu-
nidenses con alta concentración de niños mexicanos, prefe-
rentemente hidalguenses. 

Descripción

En 2006 se puso en marcha un programa piloto en Texas, 
Louisiana, Georgia y Nevada, con duración de un año y posibili-
dades de renovación de contrato salarial y estancia legal en Estados 
Unidos hasta por 3 años. El programa se dividió en cuatro etapas: 

a) Etapa preparatoria, en la que se selecciona al grupo de maes-
tros hidalguenses titulados que participarán en el programa. 

b) Primera etapa, que consiste en un curso de inglés intensivo 
enfocado en la terminología educativa, con duración de 9 se-
manas, al término de las cuales se lleva a cabo una evaluación.

c) Segunda etapa, dirigida a capacitar y a sensibilizar a los par-
ticipantes para un desempeño óptimo de su labor docente en 
Estados Unidos mediante un curso sobre el sistema educati-
vo estadunidense, aculturación de las prácticas docentes en 
Estados Unidos y la problemática educativa de la comunidad 
mexicana en territorio estadunidense. Esta etapa se comple-
menta con estudios de inglés para reforzar las habilidades 
de los participantes en el manejo del idioma. Al término de 
esta etapa, 20 maestros hidalguenses son seleccionados por 



86 Perspectiva internacional: balance y… 

autoridades de distritos escolares estadunidenses con fines de 
contratación, para trabajar en escuelas de nivel básico (prees-
colar-primaria) que cuentan con un alto porcentaje de niños 
de habla hispana.

d) Tercera etapa, en la que los maestros seleccionados reciben 
orientación sobre gestiones legales relacionadas con su estan-
cia y contratación.

e) Cuarta etapa, que consiste en un estrecho seguimiento de los 
maestros contratados durante su estancia en Estados Unidos. 
Incluye un contacto permanente con los distritos escolares 
estadunidenses y la comunicación y monitoreo constante de 
los maestros a través de un portal de internet especialmente 
diseñado para ese propósito.

Licenciatura en Educación Bilingüe Bicultural 

Maestros normalistas y la migración

La migración de mexicanos hacia Estados Unidos constituye un 
fenómeno estructural, complejo y dinámico que tiene múltiples 
implicaciones en los ámbitos económico, político, social y cul-
tural para ambos países.

Esta corriente migratoria, incesante desde hace casi un siglo 
y medio, atrae a millones de mexicanos de distintos perfiles so-
cioeconómicos, ocupacionales y educativos. Durante muchos 
años la mayor parte de los migrantes mexicanos fueron traba-
jadores con escasa escolaridad y capacitación; sin embargo, un 
considerable grupo de intelectuales, científicos, profesionales, 
artistas y técnicos ha dejado su país de origen para establecerse 
en territorio estadunidense.
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A partir de la década de los setenta, la inmigración de profesio-
nales y técnicos calificados mexicanos a Estados Unidos ha sido una 
tendencia constante y creciente, aunque prácticamente invisible. 

La importancia del flujo migratorio está estrechamente vin-
culada con factores de profesionalización, educación y empleo. 
El caso de los maestros mexicanos y su formación en escuelas 
normales no está exento a estas circunstancias. 

Aunque carecemos de estudios precisos sobre la cuantía y 
características del fenómeno en relación con los maestros y su 
desempeño en ambientes bilingües-biculturales de atención a 
niños en edad preescolar y básica, es posible referir algunos da-
tos generales que enmarcan el fenómeno y brindan una idea de 
su magnitud y crecimiento en las últimas décadas. 

El Consejo Nacional de Población (Conapo, 2004) en su es-
tudio sobre migración afirma que el 5.8% de los profesionales 
de México que cuentan con un grado de licenciatura o posgrado 
han emigrado a Estados Unidos. Esto significa que 250 mil per-
sonas de los 8.5 millones de migrantes nacidos en México tienen 
estudios profesionales, lo que equivale a 1 de cada 25 migrantes 
mayores de 20 años. 

Por su parte, la Oficina del Censo de Estados Unidos, en su análisis 
acerca de la población inmigrante nacida fuera de territorio estaduni-
dense señala que el inmigrante latinoamericano en general y mexicano 
en particular tiene un nivel educativo más alto en años recientes. Los 
estudios indican que el 33.8% de los inmigrantes nacidos en México 
cuentan con estudios de preparatoria o superior y el 13.5% cursaron 
estudios de licenciatura o posgrado (US Census Bureau, Profile of the 
Foreign-Born Population in the Unites States, 2001). 

Otro estudio, con base en datos del Proyecto de Investigación 
de la Migración Internacional en Latinoamérica (imila), señala 
que el número de profesionales y técnicos calificados nacidos en 
México que fueron censados en Estados Unidos tuvo un creci-
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miento porcentual del 175.3% entre 1970 y 1980, y de 74.5% en 
la década siguiente (Pellegrino, 2000). 

De acuerdo con el estudio de Conapo, las características so-
ciodemográficas de los emigrantes mexicanos calificados que ra-
dican en Estados Unidos son:

•	 La mitad ingresó a Estados Unidos antes de 1986, 1 de cada 
4 lo hizo entre 1986 y 1994, y una proporción similar ingresó 
entre 1994 y 2000.

•	 40% ha adquirido la nacionalidad estadunidense.
•	 39.6% vive en California y 27.2% en Texas. 
•	 72.8% oscila entre 20 y 44 años de edad.
•	 75.9% cuenta con empleo y el 21.6% se encuentra económi-

camente inactivo (trabajador agrícola o doméstico en situa-
ción no legal).

•	 El 60% de quienes trabajan lo hace entre 35 y 44 horas por 
semana.

•	 El 96.2% trabaja como asalariado; el resto lo hace en activi-
dades propias o familiares.

•	 77.5% trabaja en el sector comercial y de servicios; 18.9% lo 
hace en el sector terciario; sólo 3.6% en el sector agropecua-
rio-jornalero con estatus legal.

•	 El ingreso promedio anual es de 28 mil dólares.
•	 75.3% está casado o tiene una pareja.
•	 4 de cada 10 profesionales viven en hogares de menos de cua-

tro miembros, mientras que 48.7% vive en familias compues-
tas por cuatro o seis miembros.

•	 Pese a sus elevados índices de escolaridad, el 11.5% vive en 
situación de pobreza. 
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El análisis de la Oficina del Censo en Estados Unidos registra 
en 2006 que sólo el 6% de los profesionales mexicanos con un 
bachelor degree (licenciatura) se ocupa en actividades directivas 
y profesionales, y un 11.2% se desempeña como técnico, vende-
dor y en actividades de apoyo administrativo. 

Entre el grupo de profesionales mexicanos inmigrantes en 
Estados Unidos existe un número amplio, aunque no definido, 
de maestros normalistas. Se trata de personas que tienen estudios 
equivalentes al college (universidad) y cuentan con varios años 
de experiencia docente. No obstante, debido a que sus estudios y 
experiencia profesionales no son reconocidos, estos maestros no 
pueden ejercer en el sistema educativo estadunidense y terminan 
trabajando en áreas ajenas a su profesión: como empleados en 
hoteles, restaurantes y diferentes comercios; como obreros en el 
sector industrial e incluso como jornaleros agrícolas, desperdi-
ciando la formación y capacidad docente de este amplio grupo 
de profesionales mexicanos. Es fácil suponer que este grupo no 
figura en los datos que existen sobre los cuadros profesionales 
mexicanos que son inmigrantes en los Estados Unidos. 

A estos factores se suman otros relacionados con la capaci-
tación y formación de maestros y su ejercicio con niños hispa-
nos y mexicanos. Un estudio realizado en el año 2000 por la 
Coalición de Maestros Urbanos (Urban Teacher Collaborative) 
en distritos escolares de las grandes ciudades, encontró que el 
72.5% de estos distritos reportan un déficit inmediato de maes-
tros bilingües. La mayor demanda existe precisamente a nivel 
preescolar y primaria.

Propuesta y estrategia de la licenciatura

Ante este panorama, en 1994 la fsma decidió instrumentar un 
mecanismo de colaboración binacional para insertar en el siste-
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ma educativo estadunidense a maestros normalistas mexicanos 
que viven legalmente en Estados Unidos. La primera licencia-
tura en educación bilingüe bicultural estuvo dirigida en su pro-
grama piloto a preparar y certificar como profesores bilingües 
a maestros normalistas radicados legalmente en Los Ángeles, 
California. 

Como primer paso se llevó a cabo una convocatoria a tra-
vés del Consulado General de México en Los Ángeles. Dada 
la escasez de recursos disponibles para el programa, de los 300 
maestros normalistas mexicanos que acudieron sólo 30 fueron 
seleccionados. Ésta es una pequeña muestra del amplio número 
de profesionales disponibles.

La licenciatura contó con el apoyo de la Secretaría de Educación 
Pública (sep) y de la Universidad Estatal de California en Long 
Beach (usclb), la cual, junto con la Universidad Pedagógica 
Nacional en Mexicali, se encargó de desarrollar los programas de 
estudio. El proyecto tuvo vigencia entre 1995 y 1997 y capacitó 
a 27 profesores normalistas que fueron certificados formalmen-
te como profesores bilingües en California. Varios de los maes-
tros fueron aceptados como profesores asistentes en el Distrito 
Escolar Unificado de Los Ángeles mientras concluían sus estu-
dios, y su capacitación requirió sólo la mitad del tiempo y una 
tercera parte de los recursos asignados para tal fin en Estados 
Unidos.

Proyecto Alianza5

El Proyecto Alianza es resultado de dos ejercicios de coopera-
ción binacional educativa en formación y capacitación de maes-

5 Este apartado se realizó con información proporcionada por la Fundación Solidaridad 
Mexicano Americana (www.fsma.org.mx), Dirección de Educación y Cultura/Centro de 
Documentación.
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tros para ambientes bilingües-biculturales. El programa busca 
crear un modelo que combine las mejores prácticas educativas a 
nivel preescolar y básico, y formar profesores altamente capaci-
tados que faciliten el éxito escolar y el pleno dominio del inglés 
a un creciente grupo de alumnos —compuesto principalmente 
por niños mexicanos y mexicano-estadunidenses— que vive en 
un entorno de gran interacción intercultural y tremendas des-
igualdades sociales, educativas y económicas. 

Antecedentes del Proyecto Alianza 

•	 Esquema de colaboración binacional para incorporar maes-
tros de origen mexicano al sistema educativo estadunidense, 
español y de otros países hispanoparlantes. Esfuerzo dirigido 
a paliar la escasez de maestros bilingües y contribuir a la edu-
cación de la población escolar mexicana, mexicano-estaduni-
dense y latina en Estados Unidos.

•	 Licenciatura en educación bilingüe bicultural (1994, fsma-
upn-ueclb). Esta primera experiencia binacional en for-
mación de profesores se dirigía exclusivamente a graduar y 
certificar como profesores bilingües a una primera genera-
ción de maestros normalistas mexicanos.  

•	 Los planes de estudio de los programas de formación de pro-
fesores en los Estados Unidos no incluyen conocimientos so-
bre el contexto socioeconómico y educativo-cultural del que 
provienen los niños mexicanos.
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Esquema de colaboración binacional 
del Proyecto Alianza

a) Colaboración binacional centrada en la elaboración de un 
estudio comparativo sobre los programas de formación de 
maestros en México y Estados Unidos, que demostró que los 
maestros están altamente capacitados para la tarea docente.

b) Incorporación de los contenidos indispensables sobre mane-
jo profesional del inglés y reconocimiento a diversas lenguas 
maternas distintas al idioma anglosajón. Análisis y conoci-
miento del sistema educativo estadunidense, metodologías 
en enseñanza del inglés como segunda lengua y entendimien-
to del entorno multicultural en el marco del ejercicio de la 
tarea docente.

c) Programa de estudios que incorpora contenidos binacio-
nales dirigidos a futuros docentes para lograr la sensibiliza-
ción necesaria sobre las necesidades educativas de los niños 
mexicanos y mexicano-estadunidenses, cuyas características 
y antecedentes educativos son diferentes a los del resto de la 
población escolar, debido a su origen y condición migrato-
ria. Éste es un factor indispensable para que el maestro pueda 
reforzar la autoestima y la motivación de sus estudiantes, im-
pulsándolos así a desarrollar todo su potencial. 

d) Fortalecimiento de la preparación de futuros maestros 
de origen hispano, anglo o asiático, que atenderán a niños 
mexicanos en condiciones biculturales bilingües, a través de 
seminarios de educación y cultura que tienen lugar en es-
cuelas normales de México o instituciones estadunidenses 
formadoras de maestros y prácticas intensivas del español 
en el aula. Estas actividades son altamente favorables para la 
preparación y correcto desempeño de los educadores en su 
interacción con niños cuya lengua materna es el castellano.
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Propuesta

Con estos antecedentes, en 1998 se creó el Proyecto Alianza, un 
programa interdisciplinario de formación de profesores y desa-
rrollo de liderazgo para preparar educadores que se desempeñen 
en un ambiente bilingüe, binacional y bicultural. El proyecto 
fue desarrollado con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg 
y coordinado por la fsma e idra; fue aplicado en 8 universi-
dades de Texas y California y contó con la participación de la 
Universidad Estatal de Arizona para evaluar su impacto. 

El primer estudio sobre el programa, titulado Mexican 
Normalista Teachers as a Resource for Bilingual Education in the 
United States: Connecting Two Models of Teachers Preparation 
(fsma, 1999), incluye un análisis comparativo de los planes de 
estudio de preparación de profesores en ambos países y señala 
que un maestro normalista mexicano tiene una formación tan 
sólida como la que se exige a quienes cursan esa carrera en cual-
quiera de las universidades estadunidenses, con la ventaja de que 
los contenidos curriculares en México abarcan prácticas con 
niños de educación básica que van de la simple observación a 
las prácticas de ayudantía, pasando por la docencia directa en 
grupos de alumnos de distintos niveles de educación básica. El 
estudio resultó de suma utilidad para vencer las resistencias es-
tructurales de las instituciones de educación superior en Estados 
Unidos a reconocer la validez de los estudios del grupo de maes-
tros que participaron en el Proyecto Alianza. 

Para reforzar el contenido bicultural de los planes de estudio 
y coadyuvar a una mejor preparación de los estudiantes regula-
res que aspiran a ser profesores bilingües, la fsma, con el apoyo 
de la sep y algunas escuelas normales del norte del país, diseñó 
y coordinó el proyecto de Seminarios de Educación y Cultura 



94 Perspectiva internacional: balance y… 

Mexicana6, a través del cual las universidades que participan 
en el Proyecto Alianza han formaron una red de instituciones 
hermanas. 

En mayo de 2013, al concluir la primera etapa del Proyecto 
Alianza, casi 400 maestros han sido certificados como profeso-
res bilingües, muchos de los cuales son replicantes y trabajan en 
espacios bilingües y biculturales.

6 Los Seminarios de Educación y Cultura Mexicana constituyen un programa teórico-prác-
tico que ofrece un acercamiento al sistema educativo y al proceso de enseñanza-aprendizaje en 
México en relación con el fenómeno migratorio, así como una mejor comprensión del contexto 
socioeconómico y cultural del niño mexicano. A través de conferencias, talleres, visitas y prácti-
cas en escuelas, reuniones con padres de familia, profesores, autoridades educativas y miembros 
de la comunidad, los seminarios elevan la capacidad profesional y de liderazgo de maestros y 
directivos involucrados en la educación de niños de origen mexicano y latino en Estados Unidos.
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Propuestas pedagógicas y de 
atención  educativa a los niños 
migrantes en edad preescolar

Para atender a los niños en edad preescolar que son hijos 
de jornaleros agrícolas existen dos modelos que corres-
ponden a las distintas ofertas de servicios: la que ofrece 

el Conafe (Modalidad Educativa Intercultural para la Población 
Infantil Migrante) y la que ofrece la sep (Programa de Educación 
Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes). 

Por otro lado, la Sedesol cuenta con un Programa de 
Atención a Jornaleros Migrantes que abre la oportunidad de or-
ganizar guarderías para los hijos de jornaleros menores de seis 
años. Antes y después del servicio de educación preescolar los 
niños y niñas generalmente son atendidos en estas guarderías. 
En todos estos programas los productores agrícolas desempeñan 
un papel muy importante, ya que ellos son los responsables de 
facilitar los locales y en muchos casos también de cofinanciar 
el sueldo del personal que atiende a los niños y niñas pequeños.

 En la iniciativa privada se encontraron propuestas de la in-
dustria tabacalera en Nayarit y de Save the Children en Sinaloa. 
Ambas ofrecen servicios para mejorar la calidad de la atención, 
sin llegar a suplir la obligación del estado de hacerse responsable 
de la educación de todos los niños del país.

Para los hijos de jornaleros agrícolas, el derecho a tener cui-
dados y educación de calidad es todavía un reto. Iniciativas 
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como las de Conafe y Pronim son esfuerzos gubernamentales 
que intentan garantizar la prestación de servicios a estos grupos 
vulnerables.

A continuación se hace un resumen de las propuestas de ser-
vicios educativos tomando como base el cuadro que aparece al 
final de este apartado. Más adelante se efectúa un breve análisis 
crítico de estas propuestas, contrastando los modelos pedagógi-
cos con la realidad de los niños y niñas migrantes que se observa-
ron en los distintos trabajos de campo. Se intercalan sugerencias 
sobre los cambios necesarios para hacer realidad los derechos de 
estos niños a recibir servicios de calidad. Finalmente, se realiza 
un breve balance sobre la oferta de atención de los niños mi-
grantes en edad preescolar.

Modalidad Educativa Intercultural para la 
Población Infantil Migrante (meipim-Conafe)

El meipim es una propuesta educativa que recupera la experien-
cia que el Conafe ha acumulado desde 1989. Después de realizar 
un programa piloto de esta propuesta educativa en cinco estados 
del país, en 1999 se amplió a toda la república. El programa es 
el resultado de los comentarios que instructores, capacitadores, 
tutores y asistentes aportaron a los equipos técnicos de cada de-
legación y oficinas centrales del Conafe.

El programa atiende las expectativas y requerimientos del 
niño jornalero agrícola, cuya experiencia escolar se encuentra 
fragmentada —pues los periodos en que permanece en la escue-
la son cortos—, lo que le impide completar el ciclo escolar.

La misión de la Modalidad Educativa Intercultural para la 
Población Migrante del Conafe es formar para la vida al instruc-
tor y a las niñas y niños de la población migrante. Por esta razón, 
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dentro del programa se integran las áreas y asignaturas, se flexi-
bilizan los horarios y calendarios escolares y se relacionan los sa-
beres comunitarios con los proyectos educativos. De esta forma 
se cumple el propósito de «formar mexicanos que puedan vivir 
en diferentes partes y que valoren su cultura y la de otros; en 
pocas palabras, que sean individuos competentes»1.

El programa Preescolar Comunitario del Conafe se ofrece 
en las comunidades rurales con un rango de población mestiza 
o indígena menor a 500 habitantes, preferentemente en locali-
dades que registran altos niveles de marginación. Este servicio 
también se ofrece en campamentos para población agrícola 
migrante, donde lleva el nombre de Preescolar Comunitario 
Migrante y está dirigido a la niñez de 3 a 5 años 11 meses.

Uno de los objetivos específicos del Conafe es «propiciar el 
desarrollo integral de la niñez en edad preescolar, potenciando 
cambios progresivos en sus diferentes esferas de desarrollo indi-
vidual, así como su socialización en el ámbito comunitario; el 
acercamiento a la lectoescritura y a las matemáticas de manera 
articulada con la educación primaria comunitaria»2 . 

En la Guía para el instructor comunitario meipim se plantea 
que «el deseo de aprender de estos niños está muy relacionado 
con la necesidad de resolver problemas reales de su vida diaria. 
Los constantes cambios que la migración plantea requieren el 
desarrollo de competencias para aprender nuevas cosas y desa-
rrollar nuevas acciones, en nuevos ambientes, en la escuela y, so-
bre todo, en la vida misma»3. 

Los niños y niñas migrantes presentan un conjunto de nece-
sidades básicas que se dividen en cinco grandes grupos:

1 Conafe, Guía para el instructor comunitario meipim, Consejo Nacional de Fomento 
Educativo, México, 2003, p. 8
2 Conafe, Reglas de operación e indicadores de gestión y evaluación de los programas de educación 
comunitaria y de fomento educativo que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Consejo 
Nacional de Fomento Educativo, México, 2007, p. 8
3 ibid
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•	 Comprender y analizar sus relaciones con la naturaleza que 
los rodea y con las personas con quienes viven y trabajan4.

•	 Ser usuarios eficientes de la lengua materna y también del es-
pañol. Además, disfrutar la lectura, la escritura y el habla5.

•	 Ser capaces de analizar, clasificar y organizar elementos de una 
situación o un problema, anticipando posibles soluciones6.

•	 Revalorarse a sí mismos y a los demás para fortalecer su iden-
tidad y aceptar las diferencias de edad, género y cultura7.

•	 Descubrir cómo hacen las cosas y resuelven los problemas, 
y utilizar conscientemente esas estrategias en diferentes 
contextos8.

Para responder a estas necesidades, la meipim propone una vi-
sión intercultural: «La diversidad cultural, étnica y lingüística 
[…] constituye una ventaja pedagógica, pues enriquece y po-
tencia el aprendizaje. […] El objetivo es fortalecer la identidad 
cultural»9 y promover la oportunidad de enriquecer sus saberes 
y valores con otras culturas. Esto con el fin de promover el de-
sarrollo de actitudes de respeto y apertura de pensamiento para 
adaptarse al cambio.

El modelo también promueve situaciones de aprendizaje 
cooperativo que, además de propiciar la interacción entre niñas 
y niños de diferentes niveles de conocimiento, reconoce que al 
interior del aula existe una gran riqueza de género, cultura, etnia 
y lengua.

4  ibid., p. 14
5  ibid., p. 15
6  idem
7  ibid., p. 16
8  idem
9  ibid., p. 18
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Educación basada en competencias

«Una educación para la vida debe posibilitar el análisis y la re-
flexión de la realidad como una construcción social, en la que 
los conocimientos y los hechos culturales cobran sentido como 
esfuerzos humanos para dar respuestas a esta realidad cambiante 
y dinámica que presenta retos constantes. Para esto se requiere el 
manejo integrado de conceptos, habilidades, actitudes y valores 
articulados con la dimensión afectiva, valorativa y social, es de-
cir, de competencias para la vida»10. Interesa que el aprendizaje 
sea significativo y que los niños puedan reconocer, analizar y re-
solver lo mismo situaciones de la vida cotidiana que otras nove-
dosas o de mayor complejidad. Esta capacidad para emprender 
nuevas acciones se desarrolla a través de proyectos.

Integración de contenidos educativos

Para el desarrollo de competencias, las áreas y disciplinas del co-
nocimiento deben estar integradas. Las diferentes áreas ofrecen 
diversas perspectivas para observar y comprender la realidad. 

Flexibilidad

El modelo está diseñado de tal forma que permite: a) «realizar-
se en el lugar de origen y en el campo agrícola…»; b) «determi-
nar el calendario según el tiempo de permanencia de los niños 
en cada lugar»; c) «definir el horario con los padres de familia, 
según sus necesidades»; d) «incorporar costumbres […] en el 
desarrollo del trabajo diario»; e) «evaluar constantemente para 

10 ibid., p. 20
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entregar boletas y certificados oficiales en el momento en que 
las niñas y niños se retiran de la escuela»; f ) «respetar y reco-
nocer los avances […] y validarlos para que transiten de un nivel 
a otro»11.

Participación comunitaria

Las reflexiones de la comunidad en torno a su realidad le per-
miten participar en la elaboración del plan de trabajo del aula. 
Así, «se propicia que los miembros de la comunidad […] ex-
presen lo que consideran importante para ser trabajado […] y se 
construyen conocimientos que impulsan a la realización de sus 
expectativas»12.

Por otro lado, el programa considera la importancia del jue-
go, ya que «es la actividad natural de niñas y niños. [...] La uti-
lización del juego en el trabajo del aula, el uso de actividades 
cortas y divertidas, así como la elaboración de productos concre-
tos, permite que aprendan de una manera voluntaria, agradable 
e interesada. […] El juego no es sólo una necesidad natural del 
niño sino un derecho irrenunciable»13.

El programa propone «una metodología basada en el jue-
go que permita, por medio de los diversos proyectos, educar la 
atención del niño, motivarlo a realizar tareas, entusiasmarlo en 
un trabajo colectivo, propiciar la reflexión creativa y expresar sus 
emociones y sentimientos a través de los diversos tipos de juego 
que se realizan en el rincón Biblioteca y Juegos»14.

En los Centros de Educación Comunitaria (cec) se integran 
los servicios educativos que Conafe ofrece en una comunidad, 

11 ibid., p. 23
12 ibid., p. 23-24
13 ibid., p. 83
14 idem
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conformando un colegiado docente. «Se pretende incorpo-
rar […] a los miembros de la comunidad como agentes educa-
tivos, y crear así comunidades de aprendizaje donde participe 
y se beneficie la población en rezago, a la par que se fortalezca 
el aprendizaje colaborativo de las y los docentes […], así como 
la corresponsabilidad de los habitantes para alcanzar logros 
educativos»15.

Los requisitos para entrar a preescolar son: solicitar inscrip-
ción en la escuela, copia certificada de acta de nacimiento y tener 
entre 3 años cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del 
ciclo escolar y 5 años 11 meses.

El proceso de captación y formación de figuras docentes em-
pieza en los meses de abril y mayo, que es cuando los aspirantes 
a instructores acuden a las sedes regionales del Conafe, llenan 
la solicitud y presentan su certificado de secundaria o constan-
cia del último grado académico, acta de nacimiento, curp y dos 
fotografías. Esta etapa se complementa con una entrevista y una 
evaluación.

Luego participan en un proceso de formación de siete sema-
nas (de julio a agosto), en donde se les prepara para el modelo 
educativo que se les haya asignado.

Si al finalizar el primer año el joven instructor desea pres-
tar servicio social educativo por un segundo año, deberá infor-
marlo a su capacitador tutor. Si quisieran incorporarse como 
capacitadores deberán participar en los cursos respectivos; la 
incorporación depende del desempeño que hayan tenido como 
instructores o agentes educativos.

Los requisitos para las figuras docentes son: ser hombre o 
mujer, de nacionalidad mexicana, haber tomado el curso de for-
mación intensiva y tener curp.

15 Conafe, Reglas de operación…, p. 9
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A continuación se detallan las características de cada una de 
las figuras docentes.

•	 Instructores comunitarios: deben tener entre 14 y 25 años de 
edad, ser originarios prioritariamente del medio rural donde 
prestarán su servicio, tener buen estado de salud y estudios 
mínimos de secundaria.

•	 Agentes educativos: tener mínimo 15 años de edad, ser re-
sidentes de la comunidad donde prestarán su servicio, te-
ner buena salud, que sepan leer y escribir o de preferencia 
con primaria terminada y que hayan sido propuestos por la 
Asociación Promotora de Educación Comunitaria(apec).

•	 Capacitadores tutores: deben tener entre 15 y 25 años de 
edad, haber destacado como instructor comunitario, tener 
disponibilidad para estudiar y prestar el servicio social edu-
cativo, al igual que formar, actualizar y asesorar a instructores 
comunitarios.

•	 Asistentes educativos: tener entre 15 y 25 años, con estudios 
mínimos de secundaria, haber destacado como capacitador 
tutor o como instructor comunitario, tener disponibilidad 
para estudiar y prestar el servicio social educativo.

•	 Figuras solidarias: contar con estudios mínimos de secun-
daria, haber destacado como instructor comunitario, capa-
citador o asistente educativo, haber prestado dos años de 
servicio.

•	 Figura de segundo año de servicio social educativo: que al 
haber destacado en su primer año de servicio social educativo 
como instructor solicita continuar durante un segundo año.

Para operar los cursos comunitarios del Conafe se deben detec-
tar las localidades susceptibles de brindar el servicio educativo, 
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contar con la solicitud de la comunidad e integrar la programa-
ción detallada para seleccionar las localidades que se atenderán.

Paralelamente se realiza la campaña de promoción del servi-
cio social para captar a los aspirantes a instructores comunita-
rios, mismos que participarán en la formación respectiva con el 
fin de seleccionar a las nuevas figuras educativas.

Una vez que se realiza la designación de los instructores co-
munitarios, se instala el curso comunitario y se entregan los apo-
yos a la comunidad y al instructor, con lo cual se opera el servicio 
educativo en la comunidad.

Durante el transcurso del ciclo escolar se realiza el segui-
miento y la evaluación de los alumnos.

La inscripción y reinscripción de estudiantes son permanen-
tes durante todo el ciclo escolar, incluso si no presentaron algún 
documento requerido. En este caso la madre o padre de familia 
deberá firmar una carta compromiso temporal en la cual se com-
promete a realizar el trámite correspondiente para obtenerlo.

A nivel preescolar se otorga una constancia de acredita-
ción etapa i a todos los alumnos que hayan cursado uno o dos 
ciclos escolares en dicha etapa de educación preescolar. El re-
conocimiento oficial es el certificado de estudios de educación 
preescolar.

Como se mencionó anteriormente, el programa trata de res-
ponder a las necesidades específicas de cada población. Pero la 
estrategia principal del Conafe es también fomentar la educa-
ción de los agentes educativos, sean instructores, capacitadores o 
cualquier otro tipo de figura docente. En la mayoría de los casos, 
estas personas son jóvenes que no cuentan con formación do-
cente y deben enfrentar problemas para los que no están capaci-
tados, tales como: problemas emocionales o de conducta de los 
niños, manejo del grupo. 

La meipim cuanta con buenos fundamentos teóricos; sin 
embargo, presenta problemas en la parte operativa. Un agente 
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educativo necesita tener mayor experiencia y una capacitación 
que lo habilite para solucionar problemas rutinarios que van 
más allá de los simples contenidos pedagógicos de los talleres o 
los proyectos. 

La necesidad principal para que la meipim cumpla sus obje-
tivos es ligar con mayor consistencia la parte conceptual con la 
metodológica y operativa.

Programa Educación Preescolar y Primaria 
para Niñas y Niños de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes (Pronim-seb)

El Pronim es un programa diseñado por la Subsecretaría de 
Educación Básica de la sep que tiene «el propósito de brin-
dar atención educativa a los hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes»16. 

Dicha población tiene pocas oportunidades de ingresar, 
permanecer y concluir estudios de educación primaria por sus 
condiciones de movilidad y temporalidad en los campos agríco-
las del país. Es por eso que «la Secretaría de Educación Pública 
a través de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e 
Innovación Educativa (dgdgie), se dio a la tarea de analizar las 
condiciones de vida de la población atendida por el Pronim con 
el fin de tener los elementos para el adecuado diseño de los ma-
teriales didácticos»17.

La población que atiende es de nivel preescolar y primaria, es 
decir, niños y niñas de entre 3 y 14 años de edad. El Programa 
tiene cobertura en Baja California, Baja California Sur, Chiapas, 

16 Secretaría de Educación Pública, Guía para el docente. Español y el medio natural y social. 
Primer ciclo, sep, México, 2006, p. 7
17  ibid., p. 5
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Chihuahua, Colima, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Uno de los propósitos del Pronim es «alcanzar la justi-
cia y equidad educativas, es decir, igualdad de oportunidades 
para el acceso, permanencia y logro educativo de las nuevas 
generaciones»18. Esto incluye a los sectores con mayor rezago 
educativo, como son los hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

El programa parte del principio de que la educación prees-
colar es un derecho de las niñas y los niños, e intenta «dar un 
uso pedagógico a la riqueza que representa»19 la variedad de 
orígenes mestizos e indígenas, tradiciones y lenguas de las niñas 
y niños que confluyen en él. Por eso la formación docente con 
enfoque intercultural es una estrategia fundamental del trabajo 
escolar en el programa.

Entre las acciones que el Pronim se ha planteado destacan: 
a) «asegurar la operación de un servicio educativo de calidad, 
basado en el desarrollo de contenidos curriculares básicos adap-
tados a las características y necesidades de la población infan-
til migrante»; b) «el ajuste de los ciclos y periodos escolares a 
los tiempos de permanencia en los lugares de origen o de atrac-
ción»; c) «el mejoramiento de los sistemas de información»; 
d) «la adaptación de los métodos de evaluación, acreditación 
y certificación para asegurar la permanencia y continuidad de 
los alumnos en cualquier modalidad del sistema educativo na-
cional, así como la coordinación institucional y social, pública 
y privada, que permita una atención integral a las niñas y niños 
migrantes»20.

18  Secretaría de Educación Pública, Reglas de operación del programa de educación preescolar 
y primaria para niñas y niños de familias jornaleras agrícolas migrantes, sep, México, 2007, p. 2
19  idem
20 ibid., p. 3
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Para las niñas y los niños migrantes, los objetivos al término 
de la educación primaria son los mismos que se proponen para 
todos los niños del sistema educativo nacional:

1) Que «adquieran y desarrollen las habilidades intelectuales 
(lectura y escritura, la expresión oral, la búsqueda y selección 
de información y la aplicación de las matemáticas a la reali-
dad) que les permitan aprender permanentemente y con in-
dependencia, así como actuar con eficacia e iniciativa en las 
cuestiones prácticas de la vida cotidiana»21.

2) Que «adquieran los conocimientos fundamentales para 
comprender los fenómenos naturales, en particular los que se 
relacionan con la preservación de la salud, con la protección 
del ambiente y el uso racional de los recursos naturales, así 
como aquellos que proporcionan una visión organizada de la 
historia y geografía de México»22.

3) «Se formen éticamente mediante el conocimiento de sus de-
rechos y deberes y la práctica de valores en su vida personal, 
en sus relaciones con los demás y como integrantes de la co-
munidad nacional»23.

La propuesta curricular toma en cuenta las condiciones de vida 
de esta población: la temporalidad de su permanencia, sus di-
versos orígenes étnicos y lingüísticos, sus múltiples expresiones 
culturales y la existencia del trabajo infantil. Por ello, la propues-
ta cuenta con los criterios: a) ciclos escolares ajustados a cinco 
meses; b) el enfoque intercultural; c) organización en ciclos 
(cada ciclo corresponde a dos grados de la primaria general); d) 

21 Secretaría de Educación Pública, Guía para el docente. Español y el medio natural y social. 
Primer ciclo, sep, México, 2006, p. 15
22 idem
23 idem
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selección de contenidos, habilidades, valores y actitudes funda-
mentales propuestos por el plan y programa para la educación 
primaria. 

Existen seis guías para el docente (tres de matemáticas: pri-
mero, segundo y tercer ciclo y tres de español y conocimiento 
del medio natural y social: primero, segundo y tercer ciclo), que 
permiten la organización multigrado de un grupo y la aplicación 
del enfoque intercultural. A la vez, existen fichas de trabajo para 
el alumno del segundo (tercero y cuarto grados) y del tercer ciclo 
(quinto y sexto grados), con una perspectiva de trabajo cada vez 
más autónoma. 

Las guías tienen una secuencia de actividades didácticas para 
abordar cada uno de los subtemas; sin embargo, las actividades 
son susceptibles de adaptarse a las condiciones y características 
del grupo, poniendo en juego la experiencia, creatividad y esti-
lo de trabajo del maestro.  

Las fichas presentan actividades que promueven el aprendizaje a 
través del trabajo colaborativo, aprovechando la diversidad de eda-
des, grados, experiencias e intereses. De esta manera se pretende 
que los niños desarrollen competencias que les permitan aprender 
permanentemente y con independencia24. 

Las guías y ficheros establecen un tiempo de trabajo académico 
de «cuatro horas diarias, cinco días a la semana, durante cinco 
meses, tomando como referencia el promedio de asistencia de 
los niños al aula, tanto en zonas de origen como de atracción»25. 

Por otra parte, el Pronim entiende el juego como «una parte 
importante en la vida de los niños [que] debe aprovecharse para 
favorecer el aprendizaje»26. El diálogo y la interacción también 

24 ibid., p. 10
25 ibid., p. 5
26 Secretaría de Educación Pública, Guía matemáticas el docente. Matemáticas primer ciclo, 
sep, México, 2006, p. 12
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se consideran importantes para la construcción de conocimien-
tos. Los niños se dan cuenta de que puede haber diferentes es-
trategias para solucionar un problema. Además, se promueve la 
cooperación entre compañeros en el proceso de aprendizaje.

Las funciones y tareas de los participantes del Pronim se divi-
den de la siguiente manera27:

La Secretaría de Educación Pública se encarga de:

•	 Gestionar que los recursos financieros para que opere el pro-
grama en las entidades federativas se entreguen, a más tardar, 
en el primer semestre del año fiscal.

•	 Elaborar y firmar un convenio de coordinación con las secre-
tarías estatales de educación.

•	 Dar seguimiento, evaluar y ajustar la propuesta educativa in-
tercultural de nivel primaria para hijas e hijos de jornaleros 
agrícolas migrantes y asentadas. 

•	 Coordinar la elaboración de un diagnóstico nacional de la 
población entre 3 y 5 años 11 meses de edad de familias jor-
naleras agrícolas migrantes.

•	 Asesorar a los responsables de la atención educativa para po-
blación infantil jornalera agrícola migrante en la operación 
del programa.

•	 Asignar los recursos a las entidades federativas con base en las 
reglas de operación.

•	 Colaborar en la mejora del sistema de información, coordina-
ción institucional, gestión y operación de los servicios educa-
tivos dirigidos a niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes.

•	 Experimentar, evaluar y ajustar el programa intercultural de 
formación docente, dirigido a los equipos técnicos estatales 
que participan en el programa.

27 sep, Reglas de operación…, p. 11
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•	 Contribuir en el diseño de los materiales de apoyo para la 
enseñanza a los estados participantes en el Pronim.

•	 Sistematizar la información del control y registro escolar de 
los alumnos que se incorporan al Pronim.

•	 Revisar el plan de trabajo elaborado por el equipo estatal.

La autoridad educativa estatal tiene las funciones de28:

•	 Firmar un convenio de coordinación con la Secretaría de 
Educación Pública en los tiempos que ésta señale.

•	 Ubicar la coordinación del programa en la Subsecretaría de 
Educación Básica o su equivalente en la entidad federativa. 

•	 Designar un coordinador del programa, de acuerdo con las 
condiciones de disponibilidad de la secretaría o instituto 
estatal.

•	 Integrar un equipo de asesores dedicados al desarrollo del 
programa, para que: a) formen, actualicen y apoyen técni-
camente a los docentes que atienden a las niñas y niños mi-
grantes; b) implementen y evalúen la propuesta educativa 
nacional; c) den seguimiento a sus acciones en los campos 
agrícolas y comunidades de origen donde se imparten cla-
ses; d) registren en la base de datos del Pronim la estadística 
escolar requerida; e) lleven a cabo las tareas administrativas 
correspondientes al programa.

•	 Nombrar una persona para que lleve a cabo las tareas de 
captura, cotejo de datos, elaboración de reportes y mante-
nimiento del sistema de información sobre la cobertura del 
programa.

•	 Proporcionar las condiciones materiales para que los inte-
grantes del equipo estatal desarrollen sus funciones.

28 idem
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•	 Aportar diversos apoyos técnicos, financieros y materiales 
para coadyuvar a mejorar la equidad y calidad de los servi-
cios educativos para las niñas y niños jornaleros agrícolas 
migrantes.

•	 Revisar y aprobar el plan de trabajo elaborado por el equipo 
estatal.

•	 Colaborar en el diseño y realización del diagnóstico nacional 
de la población infantil de 3 a 5 años 11 meses, hijas e hijos 
de familias jornaleras agrícolas migrantes.

•	 Asegurar que el programa cuente con el personal docente ne-
cesario que atienda a la población infantil agrícola migrante 
y asentada en las comunidades y campamentos.

•	 Proporcionar espacios y mobiliario escolar para la atención 
educativa de los alumnos jornaleros agrícolas migrantes y 
asentados.

•	 Administrar los recursos destinados al desarrollo del progra-
ma y rendir los informes técnicos y financieros de acuerdo 
con los periodos establecidos en el convenio de coordinación.

•	 Respaldar institucionalmente las acciones del programa.

La representación de la Secretaría de Educación Pública en el 
estado o su equivalente realiza las siguientes actividades29:

•	 Facilita la comunicación entre la Secretaría de Educación 
Pública y las secretarías o institutos estatales de educación.

•	 Favorece una adecuada coordinación institucional y social 
para mejorar la base de datos, la gestión y operación de los 
servicios de atención educativa a las niñas y los niños de fa-
milias jornaleras agrícolas migrantes.

29 idem
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•	 Apoya a la autoridad educativa estatal para el buen funciona-
miento del programa.

•	 Vigila que se cumplan las reglas de operación del programa, 
así como el convenio firmado entre la autoridad educativa fe-
deral y estatal.

El coordinador y equipo técnico estatal (asesores) son encarga-
dos de30:

•	 Participar con la coordinación nacional del programa en 
la implementación y evaluación del modelo educativo del 
Pronim y realizar los ajustes correspondientes a la entidad 
federativa.

•	 Mejorar los servicios educativos y los procesos de gestión 
institucional.

•	 Participar en las reuniones y cursos que convoque la coordi-
nación nacional del programa.

•	 Capacitar y asesorar al personal docente. 
•	 Organizar cursos y seminarios con fines de formación y ac-

tualización docente, con un enfoque intercultural.
•	 Realizar visitas de asesoría pedagógica y seguimiento al ser-

vicio educativo.
•	 Elaborar y remitir informes trimestrales y finales al equipo 

técnico federal y a las autoridades educativas de la entidad 
federativa.

•	 Llevar el control y registro escolar de los alumnos atendidos 
en el Pronim.

•	 Recuperar la información del control y registro escolar de los 
docentes que participan en el Pronim.

30 idem
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•	 Concentrar en la base de datos el control y registro escolar de 
los alumnos, docentes y centros escolares del Pronim.

•	 Coordinar con las representaciones locales de las dependen-
cias federales, las instancias estatales y municipales, las or-
ganizaciones sociales y privadas para buscar de la mejora la 
atención educativa que se brinda a las niñas y los niños de 
familias jornaleras agrícolas migrantes.

Finalmente, las actividades de los docentes son31:

•	 Participar en los cursos y seminarios de formación y actua-
lización para brindar el servicio educativo, con un enfoque 
intercultural.

•	 Dar atención educativa a las niñas y niños de familias jorna-
leras agrícolas migrantes y asentadas.

•	 Implementar la propuesta educativa nacional.
•	 Planear y desarrollar los procesos de enseñanza y de evalua-

ción del aprendizaje, con un enfoque intercultural.
•	 Llevar el control y registro escolar de los alumnos que atiende.
•	 Proporcionar a la coordinación estatal información sobre el 

control y registro escolar de los alumnos que atiende.

Haciendo un análisis de los planteamientos aquí mencionados, 
de inicio se hace notar la falta de contenidos complementarios 
a los pedagógicos-didácticos, tales como el desarrollo personal 
y afectivo del niño. A diferencia del meipim, en el Pronim no 
se plantean estos temas ni siquiera de manera conceptual. Las 
guías son una herramienta útil para que el docente dirija sus ac-
tividades pedagógicas; sin embargo, hace falta considerar y aten-
der las necesidades emocionales de la población infantil. 

31  ibid., p. 12
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No puede existir una experiencia de aprendizaje completa 
sin un bienestar total de la persona. Esto es especialmente im-
portante cuando hablamos de una población como los jornale-
ros agrícolas migrantes, que sufre las consecuencias de cambios 
continuos en un ambiente de inestabilidad, por lo que adquie-
ren especial importancia las necesidades de adaptación psicoló-
gica que no están siendo cubiertas por el programa.

En este sentido, debe sugerirse que el Pronim fortalezca su 
propuesta haciendo uso de enfoques más integrales.

Programa de Atención a Jornaleros 
Agrícolas (paja-Sedesol)

Este programa busca «mejorar las condiciones de vida y trabajo 
de la población jornalera agrícola durante su ciclo migratorio, 
a partir de la identificación de sus necesidades locales y aten-
diendo sus diferencias en cuanto a condición étnica, género y 
edad»32. Así mismo,  busca implementar procesos y actividades 
de acompañamiento y dotación de servicios básicos de salud, 
alimentación, alojamiento y cuidados parvularios. Además, 
contribuye a la participación y organización comunitaria, acer-
cando servicios sanitarios y del sistema escolar público que ha 
flexibilizado su oferta educativa para adaptarla a las condicio-
nes existentes en las zonas agrícolas.

En el Plan de Desarrollo Nacional 2007-2012 (pnd), «el 
Ejecutivo Federal establece que una de las prioridades del país 
es la realización de acciones que aseguren»33 que los jornaleros 
agrícolas y sus familias —uno de los sectores de mayor vulnera-

32 Reglas de operación del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, para el ejercicio fiscal 
2008, Secretaría de Desarrollo Social, México, 2007, p. 3
33 ibid, p. 2
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bilidad de la población por el alto grado de marginación y exclu-
sión social— tengan una vida digna.

La misión del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
(paja) es «contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida y de trabajo de hombres y mujeres que conforman la pobla-
ción jornalera agrícola, a partir de una atención integral y opor-
tuna, a través de procesos de promoción social, de coordinación 
institucional con los tres órdenes de gobierno, y de concertación 
social con productores, organismos sociales y los mismos benefi-
ciarios y beneficiarias»34.

El programa tiene cobertura en Baja California, Baja 
California Sur, Colima, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

La estrategia de atención se basa en el Método de 
Promoción Social (mps), el cual busca promover el desarro-
llo de capacidades, oportunidades y capital físico a favor de 
la población jornalera agrícola. Esta estrategia dimensiona la 
problemática jornalera y sus alternativas de solución; impulsa 
acciones directas y de impacto inmediato con un enfoque de 
integralidad; reconoce las necesidades y carencias de la pobla-
ción, por lo que coadyuva en el proceso de educación; promue-
ve el respeto a la dignidad, los derechos humanos, la justicia, el 
desarrollo y la solidaridad social; impulsa el cumplimiento y la 
defensa de las garantías individuales y derechos del jornalero; 
contribuye a superar la desigualdad de oportunidades; promue-
ve procesos de inclusión, equidad social y amplía capacidades de 
la población para que puedan transformar su realidad e impulsa 
el desarrollo social con pleno respeto a su cultura, sus tradicio-
nes y su autonomía en la toma de decisiones35.

34 idem
35 idem
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Los puntos anteriores conforman los seis ejes temáticos que 
articulan los proyectos de promoción social:

•	 Generación de conocimientos, habilidades y capacidades
•	 Autoestima, respeto a la dignidad e identidad cultural
•	 Mayor capacidad de acción colectiva e interrelación
•	 Disminución de factores de riesgo
•	 Fortalecimiento de factores de desarrollo
•	 Promoción de valores y del ejercicio de derechos humanos36

Los ámbitos específicos de acción  y las actividades que se llevan a 
cabo en cada uno de los programas se enumeran a continuación:

1) Vivienda y saneamiento ambiental: Se busca crear condicio-
nes para que la población jornalera cuente con un lugar digno 
para vivir, donde se cumpla con las funciones de protección, 
higiene, privacidad y comodidad, así como con los servicios 
comunitarios y de infraestructura sanitaria adecuada.

2) Salud y seguridad social: Este ámbito tiene como objetivo 
contribuir al acercamiento de las instituciones y una mejor 
atención médica para el jornalero y su familia; garantizar el 
acceso a todos los servicios de seguridad social que el estado 
ofrece, a los cuales el jornalero tiene derecho en su calidad 
de trabajador; incluye acciones de capacitación para el uso y 
manejo de productos agroquímicos.

3) Alimentación y abasto: Este ámbito busca mejorar los nive-
les nutricionales de la familia, a través del acceso oportuno y 
barato a los alimentos, estableciendo la correspondencia en-
tre abasto, alimentación y nutrición.

36  idem
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4) Educación, cultura y recreación: Dadas las dificultades que 
tiene la población migrante para acceder a la educación for-
mal, mediante este ámbito se contribuye al acercamiento de 
los hijos de jornaleros a los servicios educativos; se promue-
ven programas pertinentes y flexibles, para niños migrantes y 
para jornaleros; se llevan a cabo acciones dirigidas a preservar 
y fortalecer la cultura de los grupos migrantes indígenas, ga-
rantizando la revalorización y difusión de sus costumbres y 
tradiciones.

5) Empleo, capacitación y productividad: Se busca fortalecer 
las acciones de educación y formación para el trabajo pro-
ductivo que le permitan al jornalero acceder a trabajos más 
calificados. Se trata de generar oportunidades para la crea-
ción de pequeñas empresas productivas.

6) Procuración de justicia: El programa promueve el reconoci-
miento de los derechos y obligaciones que los trabajadores 
tienen como mexicanos y como jornaleros agrícolas, a través 
de la capacitación y difusión de los derechos civiles, penales, 
agrarios y laborales; regulación y tramitación de documen-
tos de identidad; atención y protección de niños, ancianos 
y mujeres.

La organización del programa cuenta con una unidad res-
ponsable a nivel central —conformada por la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios y la Dirección del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas— y repre-
sentaciones estatales en 18 entidades federativas.

La unidad responsable da a conocer las orientaciones nor-
mativas, metodológicas, técnicas, operativas y administrativas. 
Realiza la coordinación de procesos de investigación, establece 
acuerdos y compromisos de atención con otras instancias, apoya 
la planeación, programación, ejecución y evaluación de los pro-
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yectos y acciones, desarrolla propuestas de esquemas de organi-
zación social y desarrolla procesos de capacitación.

Por su parte, las representaciones estatales realizan el dise-
ño, planeación, instrumentación, ejecución, control y evalua-
ción de los proyectos y acciones de promoción social. También 
promueven la participación solidaria y la organización activa y 
consciente de los jornaleros en la búsqueda de soluciones. Están 
integradas por administrativos, técnicos y promotores sociales, 
los cuales constituyen el equipo del programa. 

Los promotores sociales son quienes están en contacto per-
manente con los jornaleros y sus familias: son el pilar operativo 
del programa. Los promotores forman redes de atención y se 
encargan de llevar a cabo los proyectos de promoción social. La 
red es un equipo multidisciplinario formado por técnicos y pro-
fesionales en las áreas de las ciencias sociales y agrícolas que con 
base en una capacitación constante, actúan en los seis ámbitos 
de acción: realizan las tareas de sensibilización, convocatoria, 
coordinación y concertación con los diferentes agentes sociales 
y públicos que impulsarán la estrategia de atención. 

En las zonas de producción con uso intensivo de mano de 
obra en temporada alta los campamentos y albergues reciben un 
número de jornaleros que puede rebasar los 1,000 habitantes. 
Esta concentración de población implica fuertes desgastes para 
los promotores sociales. Para aminorar el desgaste, la red de 
promotores se agrupa en coberturas regionales y la asignación 
del número de promotores por unidad de trabajo se determi-
na de acuerdo con la cantidad de población a atender. El tipo de 
proyectos que se están llevando a cabo en los campamentos es 
otro criterio para definir la organización, ya que cada proyecto 
conlleva una carga de trabajo distinta.

El promotor debe definir estrategias de operación a partir de 
las «situaciones significativas» que prevalecen en el interior de la 
comunidad o región. Estas situaciones pueden clasificarse en 
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tres grupos: estructurales, coyunturales y socioculturales. En el 
primero se incluyen la situación de pobreza extrema, la margi-
nación de los servicios básicos y de salud, el rezago educativo, el 
aislamiento geográfico y la dispersión demográfica. En el segun-
do se ubican situaciones de emergencia por desastres naturales o 
eventos de carácter sociopolítico que derivan en conflicto. En el 
tercero se encuentran las relaciones comunitarias definidas por 
la composición étnica, las costumbres, los valores religiosos y las 
formas de organización y representación social prevalecientes.

Para obtener una estrategia de trabajo que garantice la con-
tinuidad en las acciones de promoción social, en ocasiones se 
integran comunidades en microrregiones y rutas operativas a 
partir de sus características sociales, demográficas, políticas, 
económicas y culturales. Las comunidades pueden estar relacio-
nadas por una composición etnolingüística similar, por vínculos 
productivos y de mercado, o por compartir problemáticas simi-
lares en ámbitos como la migración, la salud, la educación.

La ventaja operativa de la regionalización es que hay una 
atención paralela que permite optimizar el uso de los recursos. 
Así, toda acción realizada en una comunidad tiene a su vez im-
pacto en el ámbito regional.

La forma más común es asignar a cada promotor un número 
determinado de unidades de trabajo. Sin embargo, la carga pue-
de ser excesiva, sobre todo cuando es difícil que cada promotor 
tenga un perfil multidisciplinario e incluso que haya equipos de 
trabajo multidisciplinarios asignados a una microrregión opera-
tiva específica. El equipo es coordinado por un responsable re-
gional y se mueve de acuerdo con la problemática en cada unidad 
de trabajo. Cuando hay un solo promotor asignado, éste funcio-
na como enlace entre la comunidad y el grupo interdisciplinario. 

Para ganarse la confianza de la población, el cargo de promo-
tor social puede asignársele a un miembro nativo de la comuni-
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dad (gestor comunitario). En estos casos se recomienda que el 
promotor cuente con el apoyo de interlocutores externos.

Las tareas de información, capacitación y organización, se 
sustentan en los siguientes instrumentos estratégicos: 

1) Investigación: Elaboración y actualización de los diagnósti-
cos sobre las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros. 
Hay tres tipos de investigaciones: a) Diagnósticos generales: 
determinan los tiempos y las zonas a atender, las estrategias 
de operación y los proyectos más adecuados; b) Diagnósticos 
situacionales: análisis puntual sobre el contexto social y eco-
nómico de los jornaleros; se detectan las necesidades de cada 
grupo de población; c) Estudios especiales: atienden aspec-
tos que es necesario conocer a profundidad, a fin de propo-
ner proyectos específicos para atender una problemática.

2) Operación: Aplicación del método de trabajo, que contem-
pla las etapas de planeación, programación, ejecución y se-
guimiento de acciones.

3) Organización social: Promoción de la participación de los 
jornaleros a través de la formación de comités.

4) Coordinación institucional: Establecimiento de acuerdos, 
convenios y programas de trabajo con el gobierno para el be-
neficio de los jornaleros. Se basa en la información propor-
cionada por la investigación, en las propuestas de programas 
y proyectos generados por el programa y en el conocimiento 
que se tenga de las necesidades de la población beneficiada. 
Permite que la acción gubernamental sea permanente; con-
siste en: sensibilización de funcionarios, integración de co-
misiones interinstitucionales, seguimiento y evaluación de 
los programas y proyectos.

5) Concertación social: Acuerdos y convenios con los diferentes 
agentes sociales; entre ellos: organizaciones jornaleras (para 
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facilitar su participación en la programación, ejecución, ad-
ministración y evaluación de proyectos); productores (parti-
cipación financiera y cumplimiento de normas y reglamentos 
laborales); organizaciones sociales (acercar recursos, progra-
mas y proyectos a los jornaleros agrícolas).

El programa tiene un planteamiento claro y considera muchas 
vertientes de acción. Sin embargo, entiende al jornalero como 
la fuente del problema. Antes que brindarle opciones de capa-
citación para acceder a trabajos «más calificados», se le debería 
proveer consistentemente de todos los servicios que requiere 
para poder alcanzar mejores condiciones de vida.

El programa no contempla espacios de atención educativa 
para los niños. Abarca la educación y recreación sólo en cuanto 
permiten «conservar su cultura y sus tradiciones», pero no se 
articula con posibilidades de desarrollo humano o personal, las 
cuales son básicas para cualquier otra finalidad de aprendizaje.

El programa busca organizar a los promotores por zonas o 
regiones para hacer más eficiente el trabajo, pero no se tiene en 
cuenta que en la práctica la cantidad de funciones delegadas en un 
solo promotor puede disminuir la calidad del trabajo.

Como se señala, es necesario contar con un equipo de traba-
jo multidisciplinario; sin embargo, a pesar de las limitaciones 
que implica ganarse la confianza de cada población, sería más 
adecuado tener un promotor en cada campamento y disponer 
de mayor capacitación o cooperación esporádica de compañeros 
expertos en otras áreas.

En conclusión, el paja necesita hacer realidad condiciones 
de vida más dignas para los jornaleros y sus familias, ya que ellos 
son la base de cualquier esfuerzo ulterior.
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Save the Children México

Save the Children es en el mundo el movimiento independiente 
más grande de trabajo con niños y niñas. En más de 120 paí-
ses difunde y promueve el cumplimiento de la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño de la onu. En México, 
Save the Children trabaja desde hace 33 años promoviendo con 
sus programas mejoras duraderas en las condiciones de vida de 
un promedio anual de 32,000 niños y niñas en 9 estados del 
país: Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Distrito Federal, México, 
Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo37.

Actualmente el reto global de este movimiento es el de pro-
veer educación de calidad a los niños y niñas más vulnerables del 
planeta. En la ciudad de México la alianza con las educadoras 
comunitarias es parte de este esfuerzo38.

Save the Children, región centro, inició sus operaciones en 
1985 como un programa de emergencia para la reconstrucción 
de la vivienda en la ciudad de México. En 1992 se convirtió 
en asociación civil regional. Es miembro de Save the Children 
México (scm), oficina nacional, y a través de ella de la Alianza 
Internacional Save the Children (sc)39.

En la región centro, sc ha apoyado y fortalecido los más di-
versos centros comunitarios desde hace 18 años. Actualmente 
apoya a más de 140 Centros Comunitarios de Desarrollo 
Infantil en colonias de alta marginalidad del área metropolitana 
del df y del estado de México. Los centros están a cargo de 667 
educadoras comunitarias que atienden a 8,300 niños y niñas en 
edad preescolar ofreciéndoles servicios de educación y cuidado 
diario en un ambiente estimulante y afectivo.

37 Save the Children México, Informe anual, mimeo, México, 2007, p. 4
38 Save the Children México, Alimentarnos para vivir mejor. Manual para educadoras, México, p. 4
39 Fundación de Apoyo Infantil, Región Centro, Presentación institucional, 2005
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A través del trabajo con los Centros Comunitarios de 
Desarrollo Infantil, sc promueve los derechos de la niñez y 
difunde una cultura de respeto y valoración del niño y la niña. 
Impulsa programas que ofrecen oportunidades de desarrollo y 
una mejor calidad de vida a la población infantil que enfrenta la 
pobreza y la marginación40. 

Los Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil tienen ca-
racterísticas muy diversificadas según su origen, es decir, dada 
la forma y época en que fueron creados. Existen centros esta-
blecidos a partir de un movimiento social determinado, otros 
que proceden de alguna iniciativa individual, grupal o familiar y 
otros que fueron fundados con base en la promoción de alguna 
instancia gubernamental.

Uno de los elementos comunes a todos estos centros es haber 
surgido en una zona popular, con la finalidad de atender a po-
blación de escasos recursos y, sobre todo, a madres trabajadoras. 
En la actualidad, se pueden encontrar hijos de profesionistas al 
cuidado de los mismos centros, en los que se ofrece un servicio 
integral de cuidado diario que incluye programas de salud, nu-
trición, trato afectivo, estrategias formativas de valores y hábitos 
positivos de convivencia humana, además de prácticas educati-
vas activas que fortalecen su capacidad de aprendizaje, su capa-
cidad de tomar decisiones, su creatividad y compromiso consigo 
mismos41.

Para trabajar en el fortalecimiento de iniciativas de atención 
preescolar a niños y niñas en áreas vulnerables de la ciudad, Save 
the Children ha creado una coordinación de centros para ofre-
cer capacitación compartida, intercambio de experiencias, ges-

40 idem
41 Save the Children México, Alimentarnos para vivir mejor. Manual de uso. Estilos de vida 
saludables, México, 2007, p. 9
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tión conjunta y para apoyar el desarrollo personal y profesional 
de todos sus integrantes42.

A través de la educación, sc busca construir una sociedad 
más justa de acuerdo con lo señalado en la Convención de los 
Derechos del Niño de la onu. Sin embargo, a menudo las prác-
ticas educativas tienden a reproducir el orden establecido, es 
decir, aceptan y reproducen las diferencias sociales, las asime-
trías económicas y el uso arbitrario del poder. Es por ello que 
en los centros comunitarios asesorados por sc, región Centro, 
se busca responder a la urgente necesidad de encontrar diversas 
maneras para ofrecer servicios educativos que logren concretar 
un enfoque de derechos, respetando los principios del interés 
superior de los niños, de la inclusión y de la participación; se 
trabaja desde una perspectiva de género y se busca la equidad a 
partir de la diversidad. «Se trata de estar atentos y trascender 
los mecanismos de reproducción en los que como educadores 
incurrimos»43.

Para entender las prácticas educativas desde un enfoque de 
derechos, hay que considerar que los actores son los niños y ni-
ñas, los educadores y las personas de su contexto directo, es de-
cir, la familia y la comunidad. En la dinámica que se establece 
entre ellos, el educador tiene el rol de facilitador de los aprendi-
zajes y del ejercicio cotidiano de los derechos. Los niños y niñas 
asumen de manera activa sus procesos de aprendizaje en un con-
texto de respeto a los demás y a su entorno material, teniendo 
como resultado su autocreación. 

El programa considera tres dimensiones en torno a las prácti-
cas educativas: la conceptual, la metodológica y la operativa, que 
se comprenden a partir de los siguientes planteamientos:

42 idem
43 Sylvia van Dijk, Propuesta pedagógica para Save the Children México, México, 2007
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•	 La dimensión conceptual retoma los conceptos de la 
Convención de los Derechos…, las propuestas metodológi-
cas y las operativas.

•	 La dimensión metodológica contiene el manejo de las re-
laciones, así como las actividades que las hacen visibles y la 
consideración de los espacios físicos y materiales educativos 
que median en los procesos de aprendizaje44.

•	 La dimensión operativa encierra los vínculos con el contexto, 
la organización y los procedimientos45.

Para darle congruencia a las prácticas educativas, cada una de las 
dimensiones se comporta, a su vez, como espiral que se interre-
laciona con las otras, a fin de generar una estrecha relación entre 
teoría y práctica y no una reproducción46.

Cada una de las dimensiones toma en cuenta los tres con-
ceptos básicos de la Convención de los Derechos… que son: la 
provisión, la protección y la participación. Estos conceptos mol-
dean las maneras de conducción de los educadores.

En primer lugar es preciso comprender la noción de niñez 
que se maneja en la Convención de los Derechos... En ella, el 
niño es considerado como un sujeto vulnerable frente a los adul-
tos, por lo que necesita de su protección; pero también depende 
de ellos, de su provisión, para su supervivencia; puede exigir y 
ejercer sus derechos y tomar decisiones. A su vez, es un ser hu-
mano con facultades en evolución que forma parte de grupos 
sociales a los que pertenece y en los que interactúa.

Para concretar e implementar estas reflexiones teóricas en el 
ámbito educativo, en la dimensión metodológica se consideran 
los siguientes elementos:

44 Sylvia van Dijk, Propuesta Pedagógica para Save the Children México, México, 2002
45 idem
46 idem
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a) Espacios educativos y su ambientación
b) Actividades a proponer
c) Manera en la que se entablan las relaciones de diálogo, res-

peto y tolerancia con todas las personas que conforman el 
grupo47

En sc la educación se concibe como un instrumento para la 
construcción de la ciudadanía. Se hace hincapié en que niños 
y niñas deben vivir en su cotidianidad escolar procesos, meca-
nismos y prácticas que les permitan adquirir las habilidades y 
competencias necesarias para vivir en sociedades participativas 
que buscan el bien común con base en prácticas democráticas, 
particularmente en la toma de decisiones48.

Para establecer cualquier programa educativo, los equipos 
deben considerar los aspectos metodológicos que a continua-
ción se enumeran:

1) Asegurar que las acciones pedagógicas contengan momentos 
para la participación genuina de los niños, para la toma de 
decisiones, incorporando elementos lúdicos que les planteen 
retos interesantes49.

2) Asegurar los contenidos que marca la Convención…: iden-
tidad cultural, conocimiento y ejercicio cotidiano de los de-
rechos del niño, conocimientos necesarios para que niños y 
niñas asuman el cuidado de su salud, el cuidado del ambiente 
y su ciudadanía local y global.

3) Fomentar que niños y niñas comprendan cada vez mejor y 
de manera crítica su comunidad o colonia, su región, su país 
y el mundo, y se sientan capaces para actuar en él, así como 

47 idem
48 idem
49 idem
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para participar activamente en la solución de los problemas 
que los rodean50.

4) Impulsar formas de protección física y emocional de los niños 
y niñas cuando están bajo la responsabilidad del educador.

5) Promover formas de relación que reflejen el respeto, el cariño 
y la disciplina de manera adecuada, desde una perspectiva de 
sus derechos.

Además, los programas educativos de los centros comunitarios 
asesorados por sc región Centro cumplen con el programa ofi-
cial de educación preescolar, el cual enfatiza la observación y se-
guimiento de niños y niñas en los seis campos formativos y en 
el uso de metodologías participativas que apoyan el proceso de 
construcción de ciudadanía desde los primeros años de vida. 

Las condiciones de vida específicas de los niños atendidos 
constituyen el punto de partida y de llegada de los procesos 
educativos y de cuidado diario, buscando que los padres de fa-
milia se involucren, comprendan la importancia de un cuidado 
adecuado y de una estimulación oportuna durante los primeros 
años de vida, se comprometan y responsabilicen. 

El desarrollo personal a partir de la dimensión socioafecti-
va ubica a Save the Children en la corriente educativa conocida 
como «educación con ternura». Este enfoque permite la aten-
ción adecuada para niños y niñas en condiciones de alta vulnera-
bilidad y provenientes de una diversidad de orígenes culturales.

Desde el año 2007, la organización ha colaborado con el 
Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a ma-
dres trabajadoras. Ofrece capacitación en metodologías de tra-
bajo con niños pequeños a coordinadores estatales de Sedesol y 
dif, así como talleres a responsables y asistentes de las estancias 
infantiles en la ciudad de México y en los estados de Sonora, 

50 idem
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Michoacán y Nuevo León. También ha participado en el moni-
toreo ciudadano de estancias infantiles.

Save the Children ha publicado documentos sobre centros 
infantiles comunitarios, entre los que destacan, Historia de los 
preescolares comunitarios, Estudio diagnóstico con niños y niñas 
egresados de los centros comunitarios de educación preescolar, 
¿Cómo crear ambientes divertidos para el aprendizaje y desarrollar 
las actividades con los preescolares?, y el más reciente, publicado 
con apoyo de Indesol: Manual de estancias infantiles con enfoque 
de derechos, que plasma una propuesta para guiar al equipo de 
educadoras comunitarias a desarrollar una propuesta de trabajo 
con niños en edades de 1 a 3 años.

Examen crítico de algunos factores pedagógicos 

Para enfrentar los retos diarios y mejorar la calidad de vida de 
los niños se requiere el manejo integrado de habilidades, conoci-
mientos y actitudes que vinculen los aspectos afectivos, valorati-
vos y sociales, es decir, de competencias para la vida. El gran reto 
es adecuar la escuela al niño y no el niño a la escuela: es necesario 
ofrecerle una propuesta que responda a sus necesidades, expec-
tativas, deseos y a su vez que se ajuste a sus tiempos y condiciones 
de vida y trabajo. Las niñas y los niños necesitan hacer de la di-
versidad cultural, étnica y lingüística una ventaja en lugar de un 
obstáculo para su desarrollo.

Aunque este planteamiento es interesante, resulta también 
muy ambicioso. La flexibilización de horarios y calendarios es 
un acierto, es loable la intención de recuperar saberes comuni-
tarios y sacar provecho de la diversidad cultural. El programa 
plantea un manejo integrado de los aspectos cognitivos, afecti-
vos y sociales, y establece que la escuela se adaptará a los niños y 
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no a la inversa.  Acto seguido menciona el deseo de aprender de 
los niños:

El deseo de aprender de estos niños está muy relacionado con la 
necesidad de resolver problemas reales de su vida diaria. Los cons-
tantes cambios que la migración plantea requieren el desarrollo de 
competencias para aprender nuevas cosas y desarrollar nuevas ac-
ciones, en nuevos ambientes, en la escuela y, sobre todo, en la vida 
misma.

Los niños y niñas migrantes presentan un conjunto de necesida-
des básicas cuya satisfacción definirá su desarrollo y las perspec-
tivas de una vida más digna y satisfactoria en diversos ambientes. 
Se plantean cinco grandes grupos de necesidades: 

1) Comprender y analizar sus relaciones con la naturaleza que 
los rodea y con las personas con quienes viven y trabajan:  
Estos niños tienen mayores herramientas para conocer las in-
terrelaciones entre el medio natural y social, ya que conocen 
prácticas que inciden en el desarrollo o deterioro ambiental, 
y se percatan de las relaciones sociales entre diversos grupos 
humanos; también tienen la necesidad de aprender técnicas 
para transformar las formas de trabajo en su comunidad.

2) Ser usuarios eficientes de la lengua materna y también del es-
pañol; disfrutar la lectura, la escritura y el habla: Existe una 
gran diversidad cultural y lingüística que además de dificul-
tar los procesos de comunicación expresa diversas maneras 
de ser, pensar y sentir que en ocasiones favorecen prácticas 
discriminatorias. Resulta fundamental promover el desarro-
llo de habilidades comunicativas que permitan expresar y ar-
gumentar sus ideas y sentimientos, escuchar a los demás.

3) Ser capaces de analizar, clasificar y organizar elementos de 
una situación o un problema, anticipando posibles solucio-
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nes: Los niños necesitan desarrollar habilidades para hacer 
conteos, actividades de compra-venta, reconocer formas y 
tamaños, calcular dimensiones y medir el tiempo.

4) Revalorarse a sí mismos y a los demás para fortalecer su iden-
tidad y aceptar las diferencias de edad, género y cultura: Al 
cambiar constantemente de ámbito de vida, las niñas y niños 
migrantes se convierten en minorías frente a otros grupos y 
sufren su discriminación y rechazo. Es por esto que es necesa-
rio destacar la importancia de su género, lengua, costumbres, 
creencias y saberes.

5) Descubrir cómo hacen las cosas y resuelven los problemas, y 
utilizar conscientemente esas estrategias en diferentes con-
textos: Existe la necesidad de aprender no sólo en el aula sino 
en todos los ámbitos en que se desenvuelven. Esto significa 
desarrollar habilidades de pensamiento y reflexionar sobre 
cómo aprenden. Necesitan ser conscientes de lo que hacen, 
autoevaluar sus aprendizajes y la forma en que participan en 
el trabajo individual, colectivo y familiar. Esto les permitirá 
utilizar sus ideas y conocimientos en nuevas situaciones.

Estos planteamientos de las necesidades de los niños hijos de 
jornaleros parten de la idea de que los niños tienen oportunidad 
de desarrollarse afectiva y emocionalmente en espacios seguros 
para ellos. 

Internacionalmente es muy conocida la dificultad que tienen 
los hijos de diplomáticos para incorporar e integrar la movili-
dad de sus padres. Los niños jornaleros sufren de una condición 
semejante, pero además con todas las limitaciones de la pobre-
za económica, social, familiar y en muchos casos cultural. Sería 
ingenuo desconocer las pautas de crianza violentas a las que son 
sometidos por sus progenitores: además de la ausencia de comu-
nicación para explicarles su situación, los niños pasan hambre, 
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duermen incómodos, llegan exhaustos, muchas veces deshidra-
tados por la falta de líquidos durante los trayectos. 

En los campos agrícolas viven hacinados, en un desorden co-
tidiano, en ambientes insalubres, con muchas limitaciones en 
cuanto a su movimiento, en espacios pequeños, arcillosos, con 
temperaturas extremas; en fin, es necesario que los planteamien-
tos educativos tomen en cuenta estas condiciones.

En ningún momento los programas de atención mencionan 
estas dificultades y obstáculos, razón por la cual no logran crear 
conciencia de ellas entre los instructores. Esta dificultad en el 
planteamiento general e inicial es en sí misma un obstáculo para 
brindar una atención adecuada a esta población.

Los instructores tratan de cumplir con un programa que des-
de la raíz desconoce la condición que ellos mismos enfrentan 
diariamente y perciben como una contradicción infranqueable. 
Para conservar el puesto cumplen con lo que se espera de ellos 
en vez de hacer lo que el propio programa propone: adaptar la 
escuela a las necesidades del niño. Cuando las necesidades del 
niño se plantean de manera equivocada, estamos frente a un 
problema de raíz.

Para lograr la formación de individuos competentes en la 
edad inicial y preescolar es necesario un proceso de desarrollo 
que garantice la seguridad emocional de niños y niñas, elemento 
que en este caso se da por sentado, pero que no hace justicia a 
la enorme dificultad que tienen los niños pequeños para darle 
sentido a su mundo en condiciones de extrema carencia y de una 
cotidianidad imprevisible. El desarrollo emocional es una piedra 
angular durante los primeros años de vida. La omisión de esta 
dimensión crucial en cualquier propuesta de educación inicial y 
preescolar, repercute en sentido negativo en toda actividad que 
se desarrolle con los niños y niñas, y obstaculiza la adquisición 
de las demás habilidades y competencias. 
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Uno de los objetivos de la apuesta formativa de los niños mi-
grantes en edad preescolar es propiciar el desarrollo integral de 
la niñez potenciando cambios progresivos en sus diferentes esfe-
ras de desarrollo individual, su socialización en el ámbito comu-
nitario y el acercamiento a la lectoescritura y a las matemáticas 
de manera articulada con la educación primaria comunitaria.

Los programas retoman elementos cognitivos que en el 
contexto cultural de nuestro país con frecuencia se interpretan 
como el inicio de metodologías formales, directivas e impositi-
vas de aprendizaje. Los padres de familia y el entorno cultural 
desconocen la importancia del juego, de las habilidades y com-
petencias que permiten al niño integrar su imagen corporal, su 
sentido de seguridad y confianza frente al mundo, su creativi-
dad, su capacidad de convivir y comunicarse adecuadamente 
con otros compañeros, su capacidad de asombro y de alegría.

Cuando los programas de educación inicial y preescolar no 
enfatizan estos aspectos en sus planteamientos generales y no los 
hacen explícitos en sus objetivos, muy pronto tenemos aulas de 
preescolar que inician el aprendizaje mecánico y sin sentido de la 
lectoescritura y de los números, coartando el desarrollo infantil 
de tal manera que los niños pierden la capacidad de buscar sig-
nificado en las acciones educativas durante toda su trayectoria 
escolar. Esto explica las aberraciones pedagógicas que observa-
mos en las telesecundarias rurales, cuyos adolescentes egresados 
no encuentran trabajo porque no se comunican adecuadamente 
y no son capaces de usar las letras y las matemáticas de manera 
coherente.

Por otra parte, los programas reconocen los derechos de los 
niños en condiciones especiales y enfatizan la circunstancia pro-
blemática que aqueja a los hijos de los jornaleros agrícolas; re-
toman la diversidad cultural como la materia prima del trabajo 
educativo. Sin embargo, al no hacer explícita la condición de los 
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niños, omite dar al educador elementos clave de contexto que, 
por consiguiente, estarán ausentes en las prácticas educativas. 

Aunque la preocupación de los programas es el rezago educa-
tivo —esto es, que los niños y niñas cumplan con la obligatorie-
dad de la educación en tiempo y forma—, al hablar de las causas 
de ese rezago los programas se refieren únicamente a la interrup-
ción de los ciclos escolares, dejando de lado las dificultades rea-
les que la provocan. En este sentido, los programas adolecen de 
grandes vacíos que dificultarán una labor eficaz y de calidad por 
parte de los educadores.

Es importante insistir en los siguientes elementos pedagógicos:

1. Una visión intercultural 

La diversidad cultural, étnica y lingüística constituye una ven-
taja pedagógica, pues enriquece y potencia el aprendizaje. El 
objetivo es fortalecer la identidad cultural de los niños y la opor-
tunidad de enriquecer sus saberes y valores con otras culturas, 
promoviendo el desarrollo de actitudes de respeto y apertura de 
pensamiento para adaptarse al cambio.

El modelo favorece situaciones de aprendizaje cooperativo 
que además de propiciar la interacción entre niñas y niños con 
diferentes niveles de conocimiento reconoce que al interior del 
aula existe una gran riqueza de género, cultura, etnia y lengua.

En la edad preescolar es necesario plantear la adquisición 
firme de la lengua materna y desarrollar la capacidad bilingüe 
de forma sistemática. Esta tarea plantea un reto, pues el trabajo 
se lleva a cabo con grupos que provienen de diferentes etnias, 
mientras que los instructores son monolingües (español). 

Una postura más realista consistiría en reconocer que los ni-
ños aprenderán una segunda lengua en el preescolar y que los 
instructores enfatizarán la riqueza y el valor de sus lenguas ma-
ternas durante el programa.
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Ya que los horarios del preescolar hacen imposible la inte-
racción con los padres y madres jornaleros, es necesario hacer 
hincapié en la importancia de hablar con los niños en sus pro-
pias lenguas en el hogar y de transmitir de manera explícita su 
cultura de origen. También es importante que se enfatice con los 
padres la importancia de respetar la diversidad cultural y evitar 
los juicios de valor en torno a otras lenguas y otras culturas. Por 
último, es necesario que los instructores expliquen a los padres 
el valor del juego como herramienta privilegiada para el apren-
dizaje infantil.

2. Educación basada en competencias

Lo que se aprende en las aulas muchas veces resulta inaplicable. 
Una educación para la vida debe posibilitar el análisis y la re-
flexión sobre la realidad, donde los conocimientos y los hechos 
culturales cobren sentido como esfuerzos humanos para dar res-
puestas a su carácter cambiante y dinámico. Para ello se requiere 
el manejo de conceptos, habilidades, actitudes y valores articula-
dos con la dimensión afectiva, valorativa y social. Interesa que el 
aprendizaje sea significativo y que los niños puedan reconocer, 
analizar y resolver situaciones de la vida cotidiana y otras nove-
dosas o más complejas. Esta capacidad para emprender nuevas 
acciones se desarrolla gracias al trabajo con proyectos.

Para niños y niñas en condiciones de alta vulnerabilidad es 
sumamente importante enfatizar la necesidad de que el educa-
dor observe e interactúe desde la perspectiva del propio niño. 
Los niños pequeños no suelen analizar y resolver situaciones; 
estas capacidades corresponden a mecanismos del pensamiento 
abstracto, y si bien algunos pequeños desarrollan estas aptitudes 
desde el pensamiento mítico y simbólico, no es una tarea que se 
pueda esperar en condiciones emocionales de alto estrés. 
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Resulta de mayor importancia enfatizar la capacitación para 
los instructores con herramientas útiles que respondan a las 
necesidades afectivas de los pequeños: trabajar a partir de las 
emociones de los niños (enojo, ansiedad, falta de concentra-
ción, miedo y carencia). El juego libre en espacios tales como la 
casita, el rincón de construcción y el rincón del arte, puede ser 
reparador y fortalecedor de la resiliencia en niños que viven en 
situación de alta violencia. 

Los instructores deben aprender a facilitar diálogos signifi-
cativos con los niños y ofrecer espacios que ayuden a integrar 
su imagen corporal. Las habilidades más importantes son: la 
observación, la escucha activa, la generación de climas emocio-
nalmente seguros en el aula, las intervenciones empáticas que 
fortalezcan la autoestima de los pequeños, el manejo consecuen-
te de límites, el manejo de la predictibilidad, rutinas de seguri-
dad emocional y retroalimentación positiva.

3. Integración de contenidos educativos

Para lograr el desarrollo de competencias, las áreas y disciplinas 
del conocimiento deben estar integradas. Las áreas ofrecen dis-
tintas perspectivas para observar y comprender la realidad. 

Lamentablemente, este criterio metodológico, por sí mismo, 
no dice nada a un instructor adolescente que no cuenta con ele-
mentos pedagógicos elaborados. Es fundamental enfatizar que 
el juego es la mejor forma de aprender, que es necesario alternar 
el juego dirigido con el juego libre, el juego individual y el juego 
colectivo. Habría que indagar sobre juegos tradicionales de las 
etnias que participan en las aulas y habilitar rincones de juego 
como: construcción, arte, lectura.
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4. Flexibilidad

Los programas están diseñados de tal forma que permiten lle-
varse a cabo en el lugar de origen y en el campo; determinar el 
calendario según el tiempo de permanencia de los niños en cada 
lugar; definir el horario con los padres de familia, según sus ne-
cesidades; incorporar costumbres en el desarrollo del trabajo 
diario; evaluar constantemente para entregar boletas y certifi-
cados oficiales en el momento en que las niñas y niños se retiran 
de la escuela; aceptar el ingreso de los niños en cualquier punto 
del curso escolar; respetar y reconocer los avances para que tran-
siten de un nivel a otro.

La flexibilidad planteada es un acierto y un elemento valioso 
que debería respetarse en cualquier programa dirigido al grupo 
de población que nos ocupa; debería incluso ser retomado para 
los maestros que trabajan en condiciones normales.

5. Participación comunitaria

La comunidad debe participar en la elaboración del plan de tra-
bajo del aula. De esta manera los miembros de la comunidad 
pueden expresar lo que consideran importante para construir 
programas que cumplan sus expectativas.

Ésta es una tarea que rebasa a los instructores. Es importante 
llevar a cabo algunos talleres dirigidos a los padres, en los que se 
enfaticen los siguientes aspectos:

•	 La importancia de la lengua materna
•	 Las necesidades afectivas de los niños pequeños
•	 La necesidad de hablar y explicar a los niños lo que va a suce-

der durante el día
•	 La importancia de escuchar a los pequeños
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•	 El juego libre y los estímulos que necesitan los niños
•	 Expectativas realistas con respecto a los aprendizajes en el 

preescolar
•	 Explicar el plan y programa que se desarrollará con los 

pequeños

5. La importancia del juego

El juego es, sin duda, la actividad natural de niñas y niños: es 
voluntario y espontáneo, no es obligatorio y es libremente ele-
gido. El juego implica la participación activa del jugador; es una 
oportunidad permanente de aprendizaje. Los niños aprenden 
mientras juegan y mediante las actividades lúdicas se enfrentan 
a ellos mismos, a otras personas y al mundo de objetos que los 
rodea. Además, el juego es un medio importante para liberarse 
de las tensiones que implican los cambios en su vida cotidiana y 
por lo tanto es una herramienta que enriquece su desarrollo. La 
utilización del juego en el trabajo del aula, el uso de actividades 
cortas y divertidas, así como la elaboración de productos concre-
tos, permiten que los niños aprendan de una manera voluntaria, 
agradable e interesada. El juego no es sólo una necesidad natural 
del niño, sino un derecho irrenunciable.

Por tanto, proponemos una metodología basada en el juego 
que permita educar la atención del niño, motivarlo a realizar ta-
reas, entusiasmarlo en el trabajo colectivo, propiciar la reflexión 
creativa y expresar sus emociones y sentimientos.

Este apartado, aunque nos parece muy importante y acerta-
do, sostiene una visión en la que predomina el juego dirigido. A 
esta edad, el juego libre debería ser privilegiado, mucho más para 
los niños con dificultad de integrar sus experiencias de vida. 

Las competencias se han organizado en cinco ejes curricula-
res que parten de las necesidades básicas de los niños y permiten 
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abrir la perspectiva de vida hacia la dimensión de la imagina-
ción, del deseo y de los sueños, es decir, formar a los sujetos 
como creadores de nuevas realidades. Los ejes son:

•	 Comprensión del medio natural, social y cultural 
•	 Comunicación 
•	 Lógica matemática
•	 Actitudes y valores para la convivencia 
•	 Aprender a aprender 

Las competencias de cada nivel se presentan con indicadores. 
Éstos ofrecen información acerca de lo que cada estudiante pue-
de hacer por sí mismo y de aquello en lo cual necesita ayuda.

Los ejes se plantean desde una perspectiva altamente racional 
y crítica. Sin embargo, esta propuesta es poco realista y, a la larga, 
puede convertirse en un obstáculo para trabajar con los niños de 
nivel preescolar.

 Los ejes deberían sustituirse por los campos formativos que 
propone el Programa de Educación Preescolar 2004 (desarrollo 
personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento ma-
temático, exploración y conocimiento del medio, expresión y 
apreciación artísticas, desarrollo físico y salud); y trabajar pri-
vilegiando el área de la formación del ser (desarrollo personal 
y social); incentivar la autoestima, la confianza en sí mismos, el 
pensamiento por cuenta propia, estimular la pregunta, ayudar a 
reconocer sus sentimientos y los de los demás, resolver conflictos 
sin usar violencia, proponer y entender reglas para la conviven-
cia en las que puedan sentirse seguros, valorados y apreciados.

Es necesario agregar un área específica para que los niños tra-
bajen en el fortalecimiento de la resiliencia y la integración de la 
persona a partir de sus emociones.
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Las propuestas de organización, desafortunadamente, se de-
jan en manos de personas con una formación muy precaria. La 
responsabilidad sobre los programas es muy alta y generalmente 
se lleva a cabo en condiciones laborales de franca explotación. 
Esta premisa es válida para Conafe y para Pronim.

Establecer una rutina para los niños es ciertamente un es-
fuerzo acertado; sin embargo, no existen materiales adecuados 
y suficientes para el proceso educativo. El trabajo por proyectos 
sólo es viable con niños que tienen un desarrollo emocional ade-
cuado para su edad, situación que, a menudo, no se cumple entre 
los niños migrantes.

Para finalizar, conviene resaltar la importancia que tienen 
las condiciones reales en que viven los niños migrantes; sin 
ello las propuestas de atención educativa verán disminuidos 
sus resultados. 

Los hijos de jornaleros que no participan en las labores del 
campo pasan demasiado tiempo —desde la hora en que sus pa-
dres dejan el hogar (5:00 o 6:00 hrs.), hasta la hora en que regre-
san (entre las 16:00 y las 19:00 hrs.)— en las «guarderías» de 
los campos. Estos espacios son, literalmente, guarderías que se 
asemejan más a perreras que a espacios para el desarrollo infan-
til. En la mayoría de los casos la relación del número de adultos 
por niño es una aberración: en Morelos encontramos hasta 120 
niños por adulto; y en Sinaloa entre 30 y 40 niños —cuyas eda-
des oscilan entre los dos meses y los 12 años— bajo la supervi-
sión de una sola cuidadora. Las personas encargadas no tienen 
preparación y el cuidado que brindan es deficiente en todos los 
sentidos:

•	 No hay afecto
•	 No hay comunicación
•	 No hay actividades para los niños
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•	 No hay materiales de ninguna índole
•	 Los espacios son reducidos, insalubres, desordenados; con 

raras excepciones, los espacios parecen hospitales estériles
•	 En la mayoría de los casos priva la ley de la jungla

Es imposible pensar que los niños y niñas que permanecen en 
estos lugares puedan integrarse a un proceso formativo que ade-
más carece de personal capacitado para trabajar a partir de estas 
realidades. 

Es urgente que se atiendan las condiciones de estas guar-
derías, se asegure una alimentación sana y balanceada para los 
niños, se garanticen espacios emocionalmente seguros y estimu-
lantes con material lúdico para los distintos grupos de edad y se 
ofrezca capacitación a las cuidadoras antes de pensar en cual-
quier otro programa educativo.

La autoridad educativa no puede eludir su responsabilidad 
respecto al desarrollo de estos niños; Conafe y sep, en conjunto 
con Sedesol, imss, dif y la Secretaría de Salud, deben atender 
esta situación antes de instalar otros programas.

Es flagrante el pisoteo de los derechos de los niños hijos de 
jornaleros migrantes. Entre los responsables se hallan sus proge-
nitores, los productores que habilitan esos espacios inmundos y 
las autoridades garantes de los derechos de la infancia.

Balance de las ofertas de atención educativa

A continuación se presenta de manera genérica un breve re-
cuento de los cuatro programas —tres adscritos al sector públi-
co (Conafe, Pronim y paja) y uno al sector privado (Save the 
Children)— a partir de determinados planteamientos que des-
tacan varios de sus elementos comunes, así como algunas de sus 
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distinciones, sus especificidades, sus bondades y, en su caso, sus 
condiciones de operación y limitaciones.

Aunque tres de los cuatro programas están orientados a la 
atención de la población escolar migrante (Conafe, Pronim y 
paja), en ninguno de ellos el grupo poblacional de preescolar 
asume la centralidad. Por el contrario, Save the Children —es-
pecíficamente, la región centro—, cuya vocación sí está cla-
ramente definida hacia estos niños, no opera con los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, sino con aquellos que provienen 
de zonas populares marginales y particularmente con hijos de 
madres trabajadoras que habitan en la zona metropolitana.

Conafe es, de los tres programas del sector gubernamental, el 
que a pesar de contar con una oferta dual para preescolar y pri-
maria ha dado mayor relevancia a la educación preescolar a tra-
vés del llamado Preescolar Comunitario Migrante, que atiende a 
niños en edades de tres a cinco años. Por su parte la sep, a través 
de Pronim, ha brindado atención en los dos niveles, aunque ha 
privilegiado el de educación primaria, situación ampliamente 
comprensible, dado que la obligatoriedad de la educación pre-
escolar es de mandato reciente; sin embargo, en la actualidad, el 
preescolar forma parte de la educación básica del país y requiere 
de atención por parte de los gobiernos federal y estatal: el acceso 
a la educación preescolar es hoy un derecho de todos los niños. 
En el caso de Sedesol, los programas educativos forman parte del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (paja), en virtud 
de que su función prioritaria consiste en coadyuvar a mejorar las 
condiciones de vida de esta población a partir del reconocimien-
to de sus necesidades específicas, y si bien la educación es uno de 
los pilares para alcanzar tal mejora, no constituye el elemento 
medular de su tarea.

Los cuatro programas comparten un elemento que da senti-
do a su existencia: están dirigidos a los sectores marginados. Por 
su parte, los tres programas financiados por la administración 
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pública se dirigen posiblemente al sector más vulnerable de la 
población mexicana, conformado por los hijos de trabajadores 
agrícolas migrantes, el grupo más excluido de entre de todos los 
excluidos y el que registra uno de los índices más altos de rezago 
educativo. 

Esta situación, atribuible a todos los hijos de trabajadores 
agrícolas, conlleva para los infantes una doble exclusión: la pro-
pia del servicio educativo y, a su vez, la imputable al nivel de 
preescolar. El servicio educativo destinado a los niños de 3 a 6 
años está muy lejos de cubrir la demanda potencial, debido, en-
tre otros factores, a que tradicionalmente no había sido priori-
tario para el estado y, por otra parte, no es aún valorado por los 
padres de familia. 

Desde el punto de vista social, las propuestas educativas de 
los programas enfatizan el reconocimiento de la diversidad étni-
ca y cultural de las poblaciones que atienden, lo cual es, al mis-
mo tiempo, un punto de partida medular y un reto de su oferta 
parvularia. La denominación que Conafe da a su programa 
(Modalidad Educativa Intercultural para la Población Infantil 
Migrante) muestra la relevancia de tal condición y el interés ins-
titucional por hacer de la diversidad cultural una oportunidad 
de enriquecimiento mutuo. El mismo argumento es válido para 
paja —preocupado por comprender y atender las diferencias de 
los niños— y Pronim, que subraya la importancia de hacer de la 
diversidad lingüística y étnica una herramienta pedagógica ca-
paz de potenciar el trabajo educativo. Por su parte, el programa 
Save the Children, portador de un enfoque de derechos, preten-
de lograr la equidad a partir del trabajo con y desde la diversidad.

La flexibilidad es otro rasgo común de las propuestas insti-
tucionales, particularmente las del sector público. Se trata de 
adaptar la escuela a las necesidades de los niños y no a la inversa, 
en virtud de que la temporalidad de su presencia, determinada 
por los ciclos agrícolas, obliga a adecuar las acciones educativas 
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a sus condiciones: inscripción, calendario y horario, tradiciones 
y lenguas, contenidos, objetivos, metodologías de enseñanza y 
periodos de evaluación. 

Es preciso destacar que si bien las propuestas comparten cier-
tos elementos (visión de interculturalidad, flexibilidad, partici-
pación comunitaria), difieren en varios rubros que fundamentan 
sus fortalezas y sus debilidades. 

Los grandes aciertos de Conafe consisten en, antes que nada, 
contar con un programa específicamente diseñado para la po-
blación escolar migrante; su propuesta se encuentra estructura-
da a partir de competencias básicas, las cuales están orientadas 
a la resolución de problemas de la vida diaria. Su programa gira 
en torno a cinco ejes: el análisis de las relaciones con el medio 
y las personas que los rodean; el manejo de la lengua materna y 
del castellano; la búsqueda de soluciones a partir del análisis de 
los problemas; el fortalecimiento de su identidad; la capacidad 
de aplicar estrategias para resolver problemas en contextos dife-
renciados. Esta opción curricular facilita la superación de la par-
celación de contenidos y favorece la integración con la misma 
realidad social y natural del preescolar. La visión global u holísti-
ca de los conocimientos y capacidades se traduce en la selección 
y promoción de competencias fundamentales para atender los 
problemas de su vida cotidiana. 

Aun cuando en Conafe existen estrategias diseñadas para la 
formación del personal que atiende a esta población —hecho 
que se valora como una fortaleza—, su gran limitación es que 
carece de personal capacitado para tal efecto. Su operación está 
a cargo de jóvenes que son capacitados en breves cursos y que 
proceden de las comunidades donde se ubican los servicios de 
preescolar.

Pronim, en cambio, trabaja a partir de la misma propuesta 
curricular que se utiliza a nivel nacional, adaptándola a las nece-
sidades de los niños. El programa de preescolar de la sep posee 
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una estructura a partir de campos formativos (desarrollo perso-
nal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, 
exploración y conocimiento del mundo, expresión y apreciación 
artísticas y desarrollo físico y cuidado de la salud) que se con-
cretan en competencias básicas o competencias clave, entendi-
das como la capacidad para actuar exitosamente en un contexto 
específico. La definición de competencias representa un avance 
significativo para organizar el trabajo docente en las aulas; sin 
embargo, habrá que valorar la pertinencia y funcionalidad de 
este proyecto en los grupos de párvulos migrantes, ya que no 
fue diseñado específicamente para este grupo poblacional. Por 
otro lado, Pronim, a diferencia de Conafe, dispone de personal 
docente con formación intercultural específica para atender a 
los niños en edad preescolar, situación que permite pronosticar 
una mayor para adecuar el proceso educativo a sus necesidades y 
condiciones particulares. 

Desde el punto de vista social, la mayor aportación de paja 
es su carácter integral, que promueve procesos tendientes a 
mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los jornaleros 
agrícolas migrantes, en colaboración con otras dependencias 
gubernamentales. paja atiende a la población migrante a partir 
de líneas de acción, las cuales intentan focalizar los elementos 
relevantes que determinan la mejora de sus condiciones de vida: 
vivienda, salud, alimentación, educación, empleo y capacitación 
para el trabajo. Esto lo convierte en el único programa que plan-
tea una política social amplia y global que trabaja simultánea-
mente desde diversos frentes para luchar contra la marginación, 
la exclusión y la pobreza de la población migrante.  Si bien esto 
constituye un gran logro, desde el punto de vista de la educa-
ción puede convertirse, contradictoriamente, en una limitante, 
ya que el servicio educativo no asume la centralidad de su labor. 

Por último, Save the Children, que no trabaja con hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes pero sí con niños de preescolar,  
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cuenta con un enfoque de derechos que enfatiza la construcción 
de ciudadanía; promueve prácticas que sirven para adquirir 
competencias propias de una sociedad participativa y democrá-
tica. Su mayor aportación consiste en atender a hijos de madres 
trabajadoras de zonas marginales a través de un servicio educati-
vo que privilegia la inclusión y la participación.
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Situación social, educativa y de gestión  de 
la educación preescolar para migrantes

Situación de los padres jornaleros agrícolas migrantes

El propósito central de este capítulo es brindar al lector una 
descripción e interpretación de los principales datos recabados 
mediante la aplicación de la guía de entrevista-encuesta a padres 
de familia, sujetos sociales cuyas características distintivas fun-
damentales son las siguientes: a) ser trabajadores agrícolas asala-
riados, es decir, jornaleros; b) en tanto jornaleros, trabajar en un 
lugar distinto a la localidad donde nacieron, lo cual implica, ser 
migrantes; c) tener uno o más hijos en algún centro de educa-
ción preescolar, ya sea en el lugar donde residen temporalmente 
o, de manera momentánea, en el lugar donde nació el jornalero o 
su cónyuge.

La encuesta se aplicó a 105 padres de familia en seis entidades 
federativas. Dada la importancia que tienen en el cuidado de los 
niños y niñas en edad preescolar, los informantes fueron en su 
mayoría las madres. Ellas aportaron la información de sus cón-
yuges respecto a las distintas variables consideradas en el instru-
mento. Las personas encuestadas se distribuyeron mayormente 
por entidad federativa: 43.3% en Guerrero, 38.5% en Oaxaca 
y 9.6% en Veracuz; en tanto que los estados de Baja California 
Sur, Chiapas, estado de México, Michoacán y Morelos registra-
ron un porcentaje mejor (8.7% en conjunto)  (gráfica 1).
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Gráfica 1. Distribución de encuestados 
por entidad federativa (n=105)

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

* Incluye las entidades de Baja California Sur, Chiapas, estado de México, Michoacán y 
Morelos.

La información se presenta en tres grandes apartados: en pri-
mer lugar, se describen las características demográficas de la 
población entrevistada, se incluye aquí la información corres-
pondiente al lugar de nacimiento, condición migrante, edad 
y estado civil; en segundo lugar se muestran las características 
económicas, relativas al trabajo y salario percibido; por último 
se presenta la información de las características socioculturales 
de la población, haciendo énfasis en la lengua de origen, tipo de 
familia, número de hijos y escolaridad.

Características demográficas

En este primer apartado se alude sólo las características demo-
gráficas fundamentales de los padres de familia entrevistados.
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Lugar de nacimiento de los padres

Las madres jornaleras agrícolas entrevistadas provienen en su 
mayoría de los estados de Guerrero (42.9%), Oaxaca (38.1%) y 
Veracruz (9.5%). En el otro extremo se ubican los estados de Baja 
California Sur, Chiapas, México, Michoacán y Morelos: lugares 
de nacimiento que concentran entre 2 y 1% cada uno. La situa-
ción de los cónyuges presenta una distribución muy parecida: la 
mayoría proviene de los estados de Guerrero (39.1%), Oaxaca 
(38.0%) y Veracruz (10.9%), mientras que Baja California, el 
Distrito Federal y México representan el 1.1% de los casos (grá-
fica 2).

Gráfica 2. Distribución de la madre y su cónyuge 
según estado de nacimiento (n=105)

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
*Incluye las entidades de Baja California, Sinaloa, Baja California Sur, Chiapas, México, Distrito 
Federal, Hidalgo, Michoacán, Morelos.

En virtud de los elevados porcentajes de Guerrero y Oaxaca, 
además de la mediana representatividad de Veracruz (que en 
conjunto suman casi el 90% del total), debemos reconocer la 
importancia que tienen estas tres entidades como centros de 
referencia del trabajo jornalero agrícola. En consecuencia, cabe 
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subrayar la imperante necesidad de estrategias de focalización 
de las políticas sociales y educativas para atender a estos grupos 
de población en situación de desventaja social.

No obstante, antes de emprender cualquier iniciativa habría 
que saber hacia dónde migran estas madres y sus cónyuges. A pri-
mera vista podríamos afirmar que los principales lugares de desti-
no para ambos son, por orden de importancia: Oaxaca, Sinaloa, 
Baja California Sur, Morelos y Baja California (gráfica 3). 

Gráfica 3. Distribución de la madre y su cónyuge 
según lugares de destino (n=105)

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada. 

Las madres y cónyuges procedentes de Guerrero realizan una 
migración interestatal y se desplazan principalmente a Sinaloa 
(42.2% de las madres y 41.7% de los cónyuges) y Morelos 
(40.0% de las madres y 38.9% de los cónyuges). 

Los jornaleros oaxaqueños, en cambio, realizan movimientos 
migratorios inter e intraestatales; 62.5% de las madres y 65.7% 
de los cónyuges se desplazan entre diversos municipios al inte-
rior del mismo estado y el resto de las madres (20.0% y 17.5%) 
y cónyuges (17.1% y 14.3%) se desplazan a Baja California Sur 
y Baja California, respectivamente. Por último, los migrantes de 
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Veracruz (madres y cónyuges) se desplazan de manera especial a 
Baja California Sur: el 90% y el 70%, respectivamente (cuadros 
3 y 4). 
Los datos corroboran la necesidad de prestar mayor atención 
al comportamiento migratorio de los jornaleros agrícolas de 
Guerrero, Oaxaca y Veracruz, tomando en cuenta sus lugares de 
destino, con la finalidad de establecer dispositivos de control y 
atención más articulados y eficaces en estas entidades federativas.

Cuadro 3. Distribución porcentual de la madre 
según estado de nacimiento y estado de destino

 
Estado de destino

Baja 
California

Baja California 
Sur Morelos Oaxaca Sinaloa

Es
ta

do
 d

e n
ac

im
ie

nt
o

Guerrero 11.1 6.7 40.0 0.0 42.2

Oaxaca 17.5 20.0 0.0 62.5 0.0

Veracruz 0.0 90.0 0.0 10.0 0.0

Baja California 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

Sinaloa 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Baja California Sur 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Chiapas 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

México 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Michoacán 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Morelos 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Cuadro 4. Distribución porcentual del cónyuge
según estado de nacimiento y estado de destino

 
Estado de destino

Baja California Baja 
California Sur Morelos Oaxaca Sinaloa

Es
ta

do
 d

e n
ac

im
ie

nt
o

Guerrero 11.1 5.6 38.9 2.8 41.7

Oaxaca 14.3 17.1 0.0 65.7 2.9

Veracruz 20.0 70.0 10.0 0.0 0.0

Sinaloa 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Hidalgo 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

México 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Distrito 
Federal 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

 
Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La información sugiere que entidades como Baja California y 
Baja California Sur juegan un importante papel de atracción 
y pueden ser concebidas como un primer bloque geográfico; 
Sinaloa se configura como un segundo bloque y Morelos como 
un tercer bloque. 

Los nexos sociodemográficos entre los lugares de origen y 
destino en el proceso migratorio son: la comunidad guerrerense 
parece establecer nexos más estrechos con estados como Morelos 
y Sinaloa, mientras que Oaxaca y Veracruz mantienen un nexo 
más estrecho con las Californias y Sinaloa (sin olvidar la elevada 
proporción de migrantes al interior de Oaxaca). Profundizar en 
la naturaleza de estos vínculos podría aportar elementos impor-
tantes para afinar las estrategias de focalización en los procesos 
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de intervención social y diseño de políticas para estos nú-
cleos de población.

Edad de los padres

Por grupos quinquenales, la encuesta registró mayores porcen-
tajes de madres jornaleras en el intervalo de 20 a 34 años (75%); 
podemos afirmar que las madres jornaleras agrícolas migrantes 
son predominantemente jóvenes. La composición por edad de 
los cónyuges repite este patrón, aunque se incrementa la propor-
ción del grupo de edad de 35 a 39 años, que alcanza el 15.4% 
(gráfica 4).

Gráfica 4. Distribución porcentual de la madre 
y el cónyuge según grupo quinquenal

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Estado civil de los padres

La mayoría de las madres declaró vivir con su pareja (86.6%): 
51.4% casadas y 35.2% en unión libre. Un porcentaje menor (al-
rededor de 13%) señaló que no vive en pareja: 7.6% es soltera, 
2.9% vive separada y 1.9% se ha divorciado (gráfica 5).

La situación anterior se corrobora cuando se observa la infor-
mación relacionada con el estado civil de los cónyuges; el 98.9% 
declaró vivir en pareja: el 58.2% está casado y el 40.7% vive en 
unión libre (gráfica 5).

Gráfica 5. Distribución porcentual de la 
madre y del cónyuge según estado civil

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Al momento de aplicar la entrevista, la gran mayoría de las ma-
dres jornaleras agrícolas (82.9%) señaló que actualmente vive 
con sus cónyuge (gráfica 6). Esta información es relevante, toda 
vez que indica que los jornaleros agrícolas que migran lo hacen 
en pareja, señal de que la migración agrícola significa un acto 
familiar que forma parte de sus patrones de reproducción y 
sobrevivencia.
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Gráfica 6. Distribución porcentual de madres según 
condición de convivencia con su cónyuge

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Características económicas

En este apartado serán analizadas algunas características econó-
micas de los padres migrantes que tienen niños en los centros 
de preescolar y que fueron encuestados en el trabajo de campo. 
El análisis de estas características permitirá conocer la situación 
económica en que viven las familias de trabajadores agrícolas 
migrantes.

Empleo

Del total de madres entrevistadas, el 72.4% declaró trabajar en 
el campo; destaca el hecho de que el 27.6% no trabaja en él (grá-
fica 7). Este dato muestra que las mujeres agrícolas migrantes 
—en su concepción cotidiana— distinguen entre las labores 
agrícolas domésticas (realizadas directa e inmediatamente para 
la reproducción de sus familias) y las labores agrícolas producti-
vas, realizadas para algún patrón a cambio de un pago o salario.
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Gráfica 7. Distribución porcentual de madres 
según condición de actividad en el campo y según 

condición de recibir un sueldo por ello

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Salario

Siete de cada 10 mujeres que trabajan perciben un sueldo. Ello 
supone que participan en el ingreso familiar, situación que las 
convierte en sujetos laborales activos, es decir, en trabajadoras 
agrícolas asalariadas (gráfica 7). Es muy probable que dicha si-
tuación laboral esté condicionada por los bajos ingresos de sus 
cónyuges. Es probable también que aquellas mujeres que no per-
ciben un salario (27.6%) realicen actividades importantes para 
la reproducción doméstica al ser las encargadas de la crianza y 
cuidado de los hijos.

Fue posible dar cuenta de la precariedad del salario que per-
ciben las madres jornaleras agrícolas: 88.2% percibe un sueldo 
menor a $3,000 pesos mensuales. Un importante porcentaje de 
ellas percibe menos de $1,500 pesos al mes (22.4%); mientras 
que una mínima proporción (10.5%) percibe entre $3,000 y 
$4,500 pesos mensuales (gráfica 8).
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Gráfica 8. Distribución porcentual de las trabajadoras 
agrícolas asalariadas según su ingreso mensual

 Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Apoyos complementarios

El 50% de las madres que trabajan declaró ser jefa de familia, 
ello implica que el salario que obtiene esta proporción de la po-
blación (el cual ya es precario) es el sustento principal para la 
sobrevivencia de las familias jornaleras (gráfica 9). 

Esta situación invita a asumir los problemas que existen para 
generar alternativas de inclusión de la población migrante, pues 
los salarios antes descritos colocan a las madres y a sus familias 
en una situación caracterizada por la insuficiencia de recursos 
económicos y elementos indispensables para acumular activos y 
acceder a bienes y satisfactores que les permiten obtener mejores 
condiciones de vida.  

Una aproximación más específica al papel que juega el traba-
jo de las madres jornaleras agrícolas muestra que la composición 
laboral de este sector se configura de la siguiente manera: 63.2% 
de las trabajadoras agrícolas que son jefas de familia no reciben 
apoyo para el sostenimiento familiar. 
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Gráfica 9. Distribución porcentual de las trabajadoras agrícolas 
según condición de ser jefes de familia y según condición 

de contar con apoyo para el sostenimiento familiar

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La información anterior refleja una situación de desventaja para 
las madres jornaleras: mientras una tercera parte de ellas tiene 
ingresos complementarios a la contribución de su cónyuge, la 
otras dos terceras partes tienes que enfrentar la reproducción 
doméstica de todos los días prácticamente sola.

Para dar cuenta del papel trascendental que juegan los apo-
yos complementarios en la reproducción de las familias jorna-
leras agrícolas migrantes fue necesario comparar los niveles de 
ingreso entre las madres que trabajan y que cuentan con pare-
ja y aquellas que también trabajan, pero que no tienen pareja 
(gráfica 10).
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Gráfica 10. Distribución porcentual de las jefas de familia que 
trabajan según ingreso mensual y condición de contar pareja

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

A partir de este ejercicio, se identificó un comportamiento si-
milar en estos dos grupos: en ambos, la mayoría (64%) se ubica 
en el rango de $1,500 a $3,000 pesos mensuales. Se observa, sin 
embargo, que en el rango más bajo de percepción salarial —que 
va de los $800 a los $1,500 pesos—, existe una mayor propor-
ción de madres jornaleras sin pareja (28.6% respecto a un 18.9% 
con pareja). Esto refleja que el proceso migratorio incluye situa-
ciones adicionales de desventaja para algunas familias.

Características socioculturales

En este apartado se analizarán cuatro variables: lengua de origen 
étnico, tipo de familia (en pareja o monoparental), número de 
hijos y escolaridad. 
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Lengua de origen

Un de las características culturales más importantes es la lengua 
de origen, pues ella distingue y da identidad a las personas. El 
60.6% de las madres entrevistadas declaró hablar, además de 
español, alguna lengua indígena (gráfica 10). Las lenguas más 
habladas fueron: zapoteco (33.3%), mixteco (27%) y náhuatl 
(17.5%) (gráfica 11). 

Gráfica 11. Distribución porcentual de las madres y de los 
cónyuges según condición de hablar lengua indígena 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Esta situación contrasta con la que se observa en los cónyuges, 
pues, aun cuando el 53.8% habla alguna lengua indígena (co-
múnmente zapoteco, mixteco y náhuatl), una importante pro-
porción (46%) no lo hace, lo que significa que en el caso de los 
padres hay una mayor pérdida de la lengua de origen (gráficas 
11 y 11.1). Dicha situación revela, una vez más, el papel clave de 
las madres de familia en la conservación de la lengua y de otras 
tradiciones étnicas.
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Gráfica 11.1. Distribución porcentual de las madres y 
de los cónyuges según la lengua indígena que hablan

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada 

Tipo de familia

Como ya se había comentado, los jornaleros agrícolas migrantes 
mantienen un patrón de migración de familias completas; en el 
86.7% de los casos los jornaleros agrícolas migran en pareja y 
con sus hijos y la mayoría de veces las mujeres y sus hijos parti-
cipan de las jornadas laborales y el ingreso familiar. En sentido 
opuesto, existe un 13.3% de jornaleros que migra solo o sin la 
familia completa (cuadro 5).
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Cuadro 5. Distribución porcentual de la población 
según tipo de familia y por entidad federativa

Tipo de familia

Familia monoparental Familia en pareja

En
tid

ad

Baja California 25.0 75.0

Baja California 
Sur 19.0 81.0

Morelos 15.8 84.2

Oaxaca 3.8 96.2

Sinaloa 8.7 91.3

Total 13.3 86.7
 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Si se toma en cuenta la situación de los lugares de destino, los 
estados con mayor porcentaje de migrantes que viajan con su 
familia son Oaxaca (96.2%) y Sinaloa (91.3%).

Número de hijos

El número de hijos constituye una variable importante en la si-
tuación de las familias agrícolas migrantes, dado que condiciona 
sus alternativas de progreso y desarrollo. Estas familias tienen, 
en promedio, alrededor de cuatro hijos. No obstante, las fami-
lias varían en el intervalo de un hijo como mínimo, y un máximo 
de 12 hijos (cuadro 6).
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Cuadro 6. Distribución porcentual del tipo 
de familia según número de hijos

Número de hijos

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12

T
ip

o 
de

 fa
m

ili
a Familia 

mono-
parental

7.1 50.0 14.3 14.3 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Familia 
en pareja 3.3 22.0 25.3 17.6 17.6 5.5 4.4 2.2 1.1 1.1

 
Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Resalta un hecho importante: el número de hijos disminuye 
sensiblemente en el caso de las familias monoparentales (el 50% 
tiene hasta dos hijos), en tanto que las familias en pareja (más 
del 70%) tienen entre tres hijos y más, lo cual parece indicar que 
en la familia integrada,los hijos juegan un papel importante en 
la reproducción doméstica.

Escolaridad

En lo que hace a la escolaridad de las madres, el 44.9% no tiene 
estudios, el 36.4% estudió entre el primero y quinto año de pri-
maria, y apenas el 12.1% concluyó la primaria. 
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Cuadro 7. Distribución porcentual de las madres según 
tipo de familia y según último año escolar cursado

Último año escolar cursado

N
o 

es
tu

di
ó

1°
 d

e p
rim

.

2°
 d

e p
rim

.

3°
 d

e p
rim

.

4°
 d

e p
rim

.

5°
 d

e p
rim

.

6°
 d

e p
rim

.

1°
 d

e s
ec

.

2°
 d

e s
ec

.

3°
 d

e s
ec

.

1°
 d

e b
ac

h.

2°
 d

e b
ac

.

Po
st

er
io

r a
 b

ac
h.

T
ip

o 
de

 fa
m

ili
a

Familia 
mono-

parental
50.0 12.5 12.5 6.3 0.0 6.3 6.3 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0

Familias 
en pareja 44.0 3.3 7.7 14.3 2.2 8.8 13.2 1.1 2.2 0.0 1.1 1.1 1.1

Total 44.9 4.7 8.4 13.1 1.9 8.4 12.1 0.9 1.9 0.9 0.9 0.9 0.9

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Cerca del 4% tiene estudios de secundaria, aunque la mayoría no 
culminó los tres grados obligatorios. En general, la escolaridad 
de las madres es nula o sumamente baja, pues no cubre siquiera 
el nivel básico obligatorio. Esta situación se acentúa en el caso de 
las madres que son jefas de familia (monoparentales) (cuadro 7).

El caso de los cónyuges es distinto. Aun cuando su escolari-
dad es en general baja, hay contrastes relevantes que vale la pena 
mencionar, ya que denotan una situación más favorable en com-
paración con las madres de familia. 

Así, pese a que un importante 26.4% reportó no tener estu-
dios, a diferencia de las madres un considerable 12.1% completó 
la educación básica y un 2.2% contaba con estudios de bachille-
rato al momento de la entrevista (gráfica 12). 
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Gráfica 12. Distribución porcentual de los 
cónyuges según último año escolar cursado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Los docentes de educación preescolar 
para niños migrantes

Para conocer algunas características básicas de los docentes, así 
como las estrategias de atención social y prácticas pedagógicas 
enfocadas a las niñas y niños migrantes de educación preesco-
lar, se aplicó una encuesta-entrevista a docentes seleccionados 
en cada una de las entidades federativas que participaron en el 
estudio. Se entrevistó a 25 docentes: 22 mujeres y tres hombres 
(cuadro 8).
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Cuadro 8. Distribución porcentual de los 
docentes según género y entidad federativa

Género

Femenino Masculino

En
tid

ad
 fe

de
ra

tiv
a

Baja California 4.5 0.0

Baja California Sur 22.8 33.3

Morelos 22.7 33.3

Oaxaca 18.2 33.3

Sinaloa 31.8 0.0

Total 88.0 12.0
 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Características del docente

Género

Aunque se trabajó con una pequeña muestra, el hecho de que 
gran parte de los docentes son mujeres (88%) es un dato consis-
tente con la tendencia general observada en la educación prees-
colar, donde ser maestra equivale a una prolongación del cuidado 
materno en la atención y trato hacia los niños (cuadro 8).

Edad

Las maestras de preescolar son por lo general jóvenes. En un ex-
tremo se ubican aquellas que tienen 29 años o menos (80%) y, 
en el otro, quienes tienen una edad de entre 40 y 44 años (8%). 
Destaca la proporción de maestras en el grupo de 15 y 19 años 
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de edad (24%); este dato arroja señales de un perfil con poca 
experiencia docente y, en muchos casos, insuficiente formación 
profesional, aunque también es muestra de un alto grado de 
energía y vitalidad en el trabajo (gráfica 12.1).

Gráfica 12.1 Distribución porcentual de 
los docentes según grupo de edad

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Bilingüismo

El bilingüismo es reducido entre los maestros de preescolar; 
apenas el 12% declaró dominar alguna lengua indígena, situa-
ción que hace evidente la falta de capacidades para trabajar con 
esquemas bilingües y biculturales con los niños (gráfica 12.2). 
Destacan los docentes de Oaxaca entre los que hablan una 
lengua indígena (60%), particularmente en el dominio del za-
poteco. No obstante, esta fortaleza a menudo se pierde en las 
entidades de destino: en Baja California, lugar al que —como 
se mencionó en anteriores párrafos— migran en mayor número 
los niños oaxaqueños, los maestros no dominan la lengua ma-
terna; lo mismo pasa en Sinaloa y Morelos, que son lugares de 
destino y tránsito de los niños de Guerrero, donde tampoco hay 
docentes que hablen la lengua de origen de los migrantes. 
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Tal circunstancia pone de manifiesto las insuficiencias de los 
docentes para promover esquemas interculturales y de fortaleci-
miento de la identidad sólidos y consistentes.

Gráfica 12.2 Distribución porcentual de los 
docentes según condición de hablar alguna 

lengua indígena, general y por entidad

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Atención social de los niños

Salud

El estado de salud tiene importantes implicaciones para el des-
empeño de los niños en edad preescolar, por lo que es necesario 
que el docente vigile y tenga opciones para atenderlos en caso de 
enfermedad. En general, se detectó que los docentes de preesco-
lar salvan esta situación de manera razonable, toda vez que son 
sensibles al estado de salud de los niños y tienen previstos ciertos 
mecanismos de atención.

En general, en caso de enfermedad, el 44% de los docentes 
avisa a los padres, el 24% acude al médico y el 12% recurre a 
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los servicios de guardería. Sin embargo, un 20% de los maestros 
señala que, tratándose de una enfermedad, a menudo los niños 
no llegan a clase. Pese a ello puede afirmarse que los docentes de 
preescolar son sensibles a la salud de los niños (gráfica 13).

Gráfica 13. Distribución porcentual de los 
docentes según su reacción cuando un niño se 

enferma en la escuela, general y por entidad

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Destacan los siguientes contrastes locales: en Oaxaca la propor-
ción de niños que no llegan a clase es alta (60%), mientras que 
en las dos Californias, Sinaloa y Morelos la atención a los niños 
es más favorable desde la escuela. Esto permite suponer que en 
los campamentos agrícolas de estas entidades existen mayores 
opciones para la atención de los niños de preescolar en materia 
de salud.



177Preescolares migrantes. Diagnóstico y propuestas

Alimentación

La alimentación también es relevante, dado que condiciona el 
rendimiento en la educación de los niños en edad preescolar. 

Se observó que sólo 32% de los niños es alimentado en la 
guardería, mediante desayunos escolares, mientras que el 68% es 
alimentado por sus padres (gráfica 14). La alimentación de este 
último grupo consiste en tacos y tortas (48%), dulces y galletas 
(8%), y jugo (4%); el 8% vuelve a su casa para comer. 

Gráfica 14. Distribución porcentual de niños preescolares 
según condición de refrigerio y comida que ingieren 

en la escuela, general y por entidad federativa

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

En Oaxaca la proporción de niños que recibe algún desayuno 
institucional es de apenas el 20%, comparado con el casi 67% de 
los niños en Morelos y el 43% en Sinaloa. Nuevamente, los cam-
pamentos agrícolas que acogen a los niños migrantes en estas 
entidades ofrecen una mejor atención en esta área, en relación 
con la que los infantes reciben en sus lugares de origen.

Los docentes en general reciben pocos apoyos para asegurar 
una buena alimentación de los niños: 43.5% señala que sí recibe 
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apoyos y 56.5% que no. Destaca que Morelos recibe más apo-
yos en comparación con el resto de las entidades. Oaxaca y Baja 
California Sur son las entidades con menos apoyos (gráfica 15).

Gráfica 15. Distribución porcentual de docentes según 
condición de recibir apoyo para asegurar una alimentación 

sana a los niños, general y por entidad federativa

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Los apoyos para auxiliar la alimentación de los niños provienen 
principalmente de instituciones vinculadas a la política social: 
50% proviene del paja; 25% del dif y 12.5% de Sedesol; desta-
ca el hecho de que sólo el 12.5% proviene de instituciones edu-
cativas, es el caso de Conafe (cuadro 9).



179Preescolares migrantes. Diagnóstico y propuestas

Cuadro 9. Distribución porcentual de docentes según 
institución que otorga apoyo de alimentación sana a los 
preescolares migrantes, general y por entidad federativa

Institución que brinda el apoyo

PAJA Sedesol DIF Conafe

En
tid

ad

Baja 
California 

Sur
0.0 0.0 0.0 100.0

Morelos 66.7 0.0 33.3 0.0

Oaxaca 0.0 0.0 100.0 0.0

General 50.0 12.5 25.0 12.5

 
Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

A todas luces, lo que la información anterior sugiere es que en lo 
que hace a la adecuada alimentación de los niños es indispensa-
ble fortalecer los apoyos institucionales y de las familias para la 
población en edad preescolar.

Prácticas pedagógicas

Organización de la clase

El 44% de los docentes organiza sus actividades apegándose a la 
planeación mensual o diaria, mientras que el 56% restante uti-
liza esquemas más flexibles en función de la situación diaria, re-
curriendo a juegos, pláticas y explicaciones previas. Sin dejar de 
reconocer que esta última es una manera de proceder que puede 
aportar al proceso formativo, no debe descartarse la probabili-
dad de que los problemas de planificación de las tareas escolares 
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dificulte el avance formal y el cumplimiento de los propósitos 
educativos establecidos en los programas oficiales (cuadro 10).

Cuadro 10. Distribución porcentual de docentes según 
manera de organizar la clase, general y por entidad federativa

Manera de organizar la clase

Con esquemas flexibles Con planeación 
mensual o diaria

En
tid

ad

Baja California 100.0 0.0

Baja California Sur 33.3 66.7

Morelos 50.0 50.0

Oaxaca 80.0 20.0

Sinaloa 57.1 42.9

General 56.0 44.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Es sintomático que las entidades donde menos se parte de una 
planificación previamente establecida son Oaxaca (80.0%) y 
Sinaloa (57.1%) y donde más se trabaja a partir de una planea-
ción es en Baja California Sur (66.7%). 

Desde la perspectiva de los flujos migratorios, esta situación 
puede producir tensiones pedagógicas en la formación de los ni-
ños. Este aspecto habrá que someterlo a consideración en estu-
dios y evaluaciones de mayor profundidad.
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Actividades dentro del aula

Como se sabe, para los niños en edad preescolar las actividades 
dentro del aula son muy importantes en su desarrollo intelec-
tual y emocional, por lo que la tarea del docente exige disponer 
de recursos para que estas actividades sean congruentes con los 
propósitos formativos del preescolar.

Sobre este aspecto, se observó que los docentes no cuen-
tan con conocimientos de discriminación y elección peda-
gógica de las actividades que deben promoverse dentro del 
aula; por el contrario, utilizan perspectivas y prácticas intui-
tivas para conducir la formación de sus alumnos. El 25% de 
los docentes considera que hay que promover de todo; 20.8% 
señala que promueve dinámicas de grupo; 16.7% se inclina 
por promover dibujos; 12.5% indica que las actividades den-
tro del aula dependen del contenido o tema que marque el 
programa; y otro12.5% subraya la importancia de la higiene 
(cuadro 11).
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Cuadro 11. Distribución porcentual de docentes 
según tipo de actividades que promueven dentro 

del aula, general y por entidad federativa

Actividades que promueve dentro del aula

Higiene Dibujo
Lo que el 
programa 

sugiere

De 
todo Canciones Dinámicas 

de grupo

En
tid

ad

Baja 
California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California 

Sur
20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 40.0

Morelos 0.0 33.3 16.7 50.0 0.0 0.0

Oaxaca 20.0 20.0 0.0 40.0 20.0 0.0

Sinaloa 14.3 0.0 14.3 28.7 42.9

General 12.5 16.7 12.5 25.0 12.5 20.8

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La discriminación y elección pedagógica muestra contrastes im-
portantes entre entidades federativas. Por ejemplo, 40% de los 
docentes de Oaxaca señala que hace de todo, mientras que el 
60% restante se inclina por actividades relacionadas con la hi-
giene, dibujos y canciones. En contraste, entidades como Baja 
California Sur y Sinaloa, que son lugares de destino, privilegian 
más las dinámicas de grupo (40% y 42.9%, respectivamente), así 
como las actividades que dependen de lo que marca el programa 
(40% en Baja California Sur) o canciones y juegos (28.7% en 
Sinaloa). Aparece otra vez un esquema de ventajas comparati-
vas: en los lugares de destino los docentes parecen estar mejor 
entrenados para atender los requerimientos de los niños migran-
tes en edad preescolar.
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Actividades al aire libre

Las actividades al aire libre ocupan un lugar relevante en la for-
mación de los niños en edad preescolar. El contexto rural en el 
que se desenvuelven permite generar importantes oportunida-
des para conjugar la formación académica con el acercamiento 
a la naturaleza. Por esta razón, se consideró pertinente cono-
cer lo que los docentes hacen para construir y aprovechar estas 
oportunidades.

El 80% de los docentes parece tener claro un esquema peda-
gógico y educativo que incluye actividades al aire libre y encua-
dra estas actividades en al ámbito de la educación física (28%), el 
cuidado de la naturaleza (20%), el juego (32%) y la organización 
(16%); el 4% definitivamente no realiza este tipo de actividades 
(ver cuadro 12). En este sentido, los docentes de entidades como 
Oaxaca,  Morelos y Baja California Sur enfatizan más la educa-
ción física (40%, 50% y 33.3%, respectivamente), mientras que 
los maestros de Sinaloa privilegian más los juegos (42.9%) (cua-
dro 12).
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Cuadro 12. Distribución porcentual de docentes 
según tipo de actividades que promueven dentro 

del aula, general y por entidad federativa

Actividades al aire libre

Juegos Organización Educación 
física

Cuidado de 
la naturaleza Ninguna

En
tid

ad

Baja 
California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California 

Sur
33.3 0.0 33.3 16.7 16.7

Morelos 16.7 16.7 50.0 16.7 0.0

Oaxaca 20.0 0.0 40.0 40.0 0.0

Sinaloa 42.9 42.9 0.0 14.3 0.0

General 32.0 16.0 28.0 20.0 4.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Actividades con la comunidad

La relación con la comunidad también constituye un ámbito de 
importancia para coadyuvar al desarrollo educativo de los niños. 
En el contexto de los niños migrantes destacan las pocas activida-
des que los maestros promueven con la comunidad: 32% señala 
que no las promueven porque los papás no tienen tiempo; el 36% 
desarrolla actividades bien orientadas desde el punto de vista peda-
gógico y social, tales como promover la escuela para padres (16%), 
el aprendizaje de los niños con la familia (12%) y el uso de biblio-
tecas y talleres de música (8%); el otro 32% realiza una cantidad de 
actividades dispersas y con poco contenido formativo; destacan las 
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campañas de limpieza, de vacunación, algunas actividades extraes-
colares y bailables en fechas conmemorativas (cuadro 13).

Como dato relevante, en los lugares de destino donde fun-
cionan los campamentos agrícolas, las actividades desarrolladas 
con la comunidad son más débiles que las que se realizan en en-
tidades de origen, como Oaxaca; o de tránsito, como Morelos. 
Así, los docentes oaxaqueños dedican mayor importancia a la 
escuela para padres (20%), a bibliotecas y talleres de música 
(20%) y a visitar a los padres para conocerlos (20%). 

Cuadro 13. Distribución porcentual de 
docentes según actividades que promueven en la 

comunidad, general y por entidad federativa

Entidad

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia

Ba
ja

 C
al

ifo
rn

ia
 

Su
r

M
or

el
os

O
ax

ac
a

Si
na

lo
a

G
en

er
al

A
ct

iv
id

ad
es

 q
ue

 p
ro

m
ue

ve
n 

en
 la

 co
m

un
id

ad

Convivencia con la familia 100.0 0.0 0.0 20.0 14.3 12.0

Escuela para padres 0.0 0.0 33.3 20.0 14.3 16.0

Visita a los padres 0.0 0.0 16.7 20.0 0.0 8.0

Campañas de descacharrización 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 4.0

Campañas de vacunación 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 4.0

Campañas de limpieza 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 4.0

Uso de biblioteca y 
taller de música 0.0 0.0 16.7 20.0 0.0 8.0

Bailables 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 4.0

Cuidado del medio ambiente 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 4.0

Diferentes actividades 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 4.0

Ninguna (los padres 
no tienen tiempo) 0.0 16.7 16.7 20.0 71.4 32.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Los docentes de Morelos dan más importancia a las actividades 
con la comunidad en proporciones de 33.3%, 16.7% y 16.7%, 
respectivamente. En contraste, en Baja California Sur los docen-
tes otorgan más importancia a actividades de poco contenido 
formativo (más del 80%), y en Sinaloa el 71.4% de los docentes 
declara no hacer nada, debido a que los papás no tienen tiempo.

La información anterior sugiere que las condiciones de tra-
bajo y vinculación con la comunidad son mucho más difíciles 
en las entidades de destino en comparación con las de origen. 
Es obvio que las condiciones de trabajo de la familia influyen en 
esta situación, pero ello no implica que el docente se vea impe-
dido a desarrollar actividades de fortalecimiento en este sentido.

Actividades individuales en el aula

Para disponer de elementos adicionales valiosos sobre las prácti-
cas pedagógicas, en la encuesta dirigida a los docentes se incluyó 
una batería de preguntas para conocer las características, orien-
taciones y apoyos de las actividades individuales y grupales que 
se promueven entre los niños de preescolar. 

Sobre las actividades individuales, se puede observar que el 
54.2% de los docentes trabaja en apego a lo que dicta el progra-
ma; sin embargo, el 46% restante parece organizar actividades 
individuales bastante convencionales, las cuales se distribuyen 
de la siguiente manera: hacer letras (16.7%), lecturas y dibujos 
libres (12.5%), colorear, pegar y recortar (4.2%); sólo el 4.2% 
atiende ejercicios de psicomotricidad (cuadro 14).
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Cuadro 14. Distribución porcentual de docentes 
según actividades individuales que promueven con 

los niños, general y por entidad federativa

Actividades individuales que promueven con los niños

Lo que el
programa 

sugiere

Lecturas 
y dibujos 

libres

Colorear, 
pegar y
recortar

Hacer 
letras

Psico-
motricidad

Sólo
lectura

En
tid

ad

Baja 
California 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0

Baja 
California Sur 83.3 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

Morelos 66.7 0.0 0.0 16.7 0.0 16.7

Oaxaca 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0

Sinaloa 42.9 28.6 14.3 14.3 0.0 0.0

General 54.2 12.5 4.2 16.7 4.2 8.3

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Algunos contrastes locales que llaman la atención son los si-
guientes: mientras que en Baja California Sur (83.3%) y Morelos 
(66.7%) los docentes parecen tener más claro que las activida-
des individuales tienen que ser congruentes con los temas, con-
tenidos y tareas marcados en el programa, en entidades como 
Sinaloa y Oaxaca los docentes parecen privilegiar actividades 
menos vinculadas, como colorear, hacer letras, pegar y recortar 
(alrededor del 60% en ambas entidades) (cuadro 14).

Las actividades individuales que realizan los niños se ven 
arropadas por estrategias de motivación y acompañamiento por 
parte de los docentes (cuadro 15). El 80% de los docentes se-
ñala como actividades principales de motivación y acompaña-
miento: explicación y orientación (56.0%), dar ánimo (12%) y 
la asignación de premios (12%).
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Por entidad federativa resaltan los casos de Oaxaca y Sinaloa, 
donde los docentes dan menos importancia a la explicación y 
orientación (40% y 28.6%, respectivamente), comparado con la 
importancia que los docentes de Baja California Sur y Morelos 
le asignan a estas actividades (83.4 y 83.4%).

Que no se observe un patrón claro de contraste entre enti-
dades de origen y destino, hace posible señalar que, en términos 
generales, se trata de un problema de capacitación docente, lo 
cual debería detonar reflexiones y propuestas de intervención  
aplicables a todas las entidades.

Cuadro 15. Distribución porcentual de docentes 
según manera de motivar a los niños en sus actividades 

individuales, general y por entidad federativa

Manera de motivar a los niños

Competencia 
sana

Explicación 
y orientación Chantaje Trabajos 

sencillos Ánimo Premios No lo 
hace

En
tid

ad

Baja 
California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California 

Sur
  83.4       16.7  

Morelos 0.0 83.3 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0

Oaxaca 20.0 40.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0

Sinaloa 0.0 28.6 14.3 14.3 14.3 28.6 0.0

General 8.0 56.0 4.0 4.0 12.0 12.0 4.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Trabajo grupal en el aula

El 54.2% de los docentes indican que el trabajo grupal se desa-
rrolla con base en la programación curricular; el 46% restante 
parece inclinarse a desarrollar tareas como maquetas (33.3%) y 
leer cuentos (12.5%) (cuadro 16).

Los docentes de Sinaloa, Morelos y Oaxaca le dan mayor peso 
a las actividades grupales que marcan los programas de estudio 
(83.3%, 66.7% y 60.0%). En contrapartida, los docentes de Baja 
California Sur apenas dedican a estas actividades el 16.7%.

Cuadro 16. Distribución porcentual de docentes 
según tipo de actividades grupales que promueven 

con los niños, general y por entidad federativa

Tipo de actividades grupales que promueve

Lo que el 
programa sugiere Leer cuentos Maquetas

En
tid

ad

Baja California 0.0 0.0 100.0

Baja California Sur 16.7 33.3 50.0

Morelos 66.7 16.7 16.8

Oaxaca 60.0 0.0 40.0

Sinaloa 83.3 0.0 16.7

General 54.2 12.5 33.3

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La información muestra que los docentes necesitan apoyos es-
peciales en esta materia: propuestas de capacitación, asesoría y 
acompañamiento académico permanente para afianzar las estra-
tegias pedagógicas de trabajo grupal de los niños de preescolar.

La manera en que los docentes motivan y acompañan las ac-
tividades grupales aporta nueva evidencia sobre tales debilida-
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des: el 50% indica que acompaña a los alumnos ayudándolos y el 
20.8% dirigiéndolos; sin embargo, 25% señala que usa los premios 
como instrumento de motivación y 4.2% apunta que sencilla-
mente no lo hace porque no se presta (cuadro 17).

Cuadro 17. Distribución porcentual de docentes 
según manera de motivar a los niños en sus actividades 

grupales, general y por entidad federativa

Manera de motivar a los niños

Ayuda Dirección Premios No lo 
hace

En
tid

ad

Baja California 100.0 0.0 0.0 0.0

Baja California Sur 50.0 0.0 50.0 0.0

Morelos 60.0 40.0 0.0 0.0

Oaxaca 60.0 20.0 0.0 20.0

Sinaloa 28.6 28.6 42.9 0.0

General 50.0 20.8 25.0 4.2

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Por entidad federativa se observan rasgos y contrastes interesan-
tes. En entidades como Morelos y Oaxaca, una alta proporción 
de docentes (entre 80% y 100%) señala como estrategias funda-
mentales la ayuda y la dirección, pero en entidades como Baja 
California Sur y Sinaloa estos porcentajes caen hasta el 50%. En 
estas entidades, el 50% restante destaca la importancia de los 
premios para promover los trabajos grupales (cuadro17).

No debe desecharse la necesidad de desarrollar estrategias de 
formación, apoyo y acompañamiento que permitan a los docen-
tes ampliar el abanico de opciones del trabajo grupal en la for-
mación de los niños.
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Promoción de competencias

La promoción de competencias es una parte importante de las 
prácticas pedagógicas a nivel preescolar. En la entrevista-encues-
ta aplicada a los docentes, se indagó sobre el desarrollo de cinco 
competencias básicas: lingüísticas, matemáticas, exploración 
y conocimiento del medio, expresión y apreciación artística, y 
desarrollo físico, coordinación motriz y salud. Asimismo se pre-
guntó a los docentes sobre la detección de capacidades y dificul-
tades en los niños que tienen a su cargo. 

Competencias lingüísticas

Dentro de las acciones y estrategias que los docentes utilizan 
para la formación de competencias lingüísticas, pueden identi-
ficarse importante áreas de insuficiencia: sólo el 41.7% de los 
docentes enfatiza la importancia de platicar con el grupo y el 
20.8% la de exponer su punto de vista. Actividades que podrían 
resultar más significativas y reveladoras desde el punto de vista 
pedagógico se cultivan menos: el 12.5% señala la necesidad de 
preguntar a los niños por sus diferentes orígenes, 12.5% utili-
za canciones bilingües, y apenas 4.2% destaca la importancia de 
formar grupos con niños que dominen ambas lenguas o usar 
dramatización y apoyarse en bibliotecas (cuadro 18).
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Cuadro 18. Distribución porcentual de docentes según 
tipo de actividades que promueven para el desarrollo de 

competencias lingüísticas, general y por entidad federativa

 Tipo de actividades que promueven

Pláticas Exposi-
ciones

Trabajo 
en equipo 
(niños de 
distintos 
idiomas)

Dramati-
zaciones

Preguntar 
por sus 

diferentes 
orígenes

No lo 
hace Cantar

En
tid

ad

Baja 
California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California 

Sur
66.7 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7

Morelos 33.3 50.0 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0

Oaxaca 40.0 20.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0

Sinaloa 16.7 16.7 0.0 0.0 33.3 16.7 16.7

General 41.7 20.8 4.2 4.2 12.5 4.2 12.5

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

En Oaxaca y Sinaloa los docentes tienen mayor inclinación por 
indagar sobre los orígenes de los niños y promover canciones en 
ambas lenguas como recurso didáctico (arriba del 40% en ambas 
entidades). En Morelos y Baja California Sur la tendencia es muy 
marcada (arriba del 80%) a utilizar métodos convencionales e in-
tuitivos,  como la plática con el grupo y la exposición del maestro.

En el contexto de los niños que hablan sólo lengua indíge-
na (cuadro 19), los maestros responden con estrategias prácti-
cas acordes a sus circunstancias y posibilidades. En los lugares 
donde existen niños que no dominan el español, los docentes se 
apoyan en los estudiantes como traductores (24%), en tanto que 
el 12% indica que trata de aprender su idioma. Otro 4% utiliza 
las canciones como método de aprendizaje.
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Cuadro 19. Distribución porcentual de docentes según 
condición de respuesta cuando los niños sólo hablan 

lengua indígena, general y por entidad federativa

No aplica

Respuesta cuando los niños sólo 
hablan lengua indígena

Aprender 
su idioma

Platicar 
y 

generar 
con-

fianza

Utilizar 
a un 
niño 
como 

traduc-
tor

Cantar

En
tid

ad

Baja California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California Sur 66.0 16.7 0.0 16.7 0.0

Morelos 50.0 33.3 0.0 16.7 0.0

Oaxaca 20.0 0.0 0.0 60.0 20.0

Sinaloa 71.4 0.0 14.3 14.3 0.0

General 56.0 12.0 4.0 24.0 4.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Sorprende que en el caso de Oaxaca los maestros no dominen la 
lengua materna y que tengan que recurrir a alumnos como tra-
ductores (60%), mientras que en Morelos un porcentaje impor-
tante de maestros (33%) intenta aprender la lengua de los niños.

En suma, en el terreno de las competencias lingüísticas, los 
docentes que atienden a niños migrantes en edad preescolar ne-
cesitan fortalecer los enfoques bilingües y biculturales de for-
mación y enfatizar el dominio de las lenguas maternas de los 
alumnos y de la comunidad.
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Competencias matemáticas

En el desarrollo de competencias matemáticas, de los docentes 
encuestados, 76.0% se apoya a menudo en actividades de las fi-
chas de trabajo; sólo el 24% utiliza como recurso el juego. La 
tendencia a apoyarse en las fichas de trabajo es más fuerte en 
Oaxaca, Sinaloa y Morelos, entidades que recurren a ellas en más 
del 80% de los casos, mientras que Baja California Sur tiene la 
proporción más baja: 66.7% (cuadro 20).

Cuadro 20. Distribución porcentual de docentes según 
tipo de actividades que promueven para el desarrollo de 

competencias matemáticas, general y por entidad federativa

Tipo de actividad

Fichas de trabajo Juegos

En
tid

ad

Baja California 100.0 0.0

Baja California Sur 33.3 66.7

Morelos 16.7 83.7

Oaxaca 20.0 80.0

Sinaloa 14.3 85.7

General 24.0 76.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Competencias de exploración y 
conocimiento del medio

En el contexto rural y agrícola existen importantes recursos di-
dácticos para el fortalecimiento del aprendizaje. Sin embargo, 
54.2% de los docentes asume que las salidas al campo funda-
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mentan por sí mismas el desarrollo de las competencias de ex-
ploración y conocimiento del medio.

Un porcentaje menor (30%) parece conducir el trabajo pe-
dagógico con estrategias adecuadas, tales como experimentos 
con las fichas (16.7%) y la observación de lo que es importante 
para los niños (12.5%). 

Sólo 16% de los docentes de preescolar pone atención y cui-
dado al desarrollo de propuestas más pertinentes: 8.3% privi-
legia la observación; 4.2% hace pequeños huertos y registra el 
clima; y 4.2% intenta recuperar los conocimientos que los niños 
tienen sobre la naturaleza (cuadro 21).

Cuadro 21. Distribución porcentual de docentes según 
tipo de actividades que promueven para el desarrollo de 

competencias matemáticas, general y por entidad federativa

Tipo de actividades

Salir al 
campo

Experi-
mentar

Aprendizaje 
situado

Observar 
lo que es 
impor-

tante para 
los niños

Construir 
un huerto, 

registrar 
el clima

Observar 
lo que 
dicte el 

programa

En
tid

ad

Baja 
California 

Sur
66.7 16.7 0.0 0.0 0.0 16.7

Morelos 33.3 33.3 16.7 16.7 0.0 0.0

Oaxaca 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0

Sinaloa 85.7 0.0 0.0 14.3 0.0 0.0

General 54.2 16.7 4.2 12.5 4.2 8.3

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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En Oaxaca los docentes utilizan mayor diversidad de recursos 
y combinan las alternativas didácticas sugeridas en el programa 
(20%) con los recursos que les ofrece su entorno (80%). Una 
situación similar sucede en Morelos, aunque en esta entidad 
los docentes privilegian más las salidas al campo y el uso de los 
experimentos de las fichas (66.6%). En Baja California Sur y 
Sinaloa, los docentes definitivamente utilizan los recursos adi-
cionales pertinentes que les ofrece su entorno, 66.7% y 85.7%, 
respectivamente.

En este aspecto, las comunidades de origen, comparados con 
los lugares de destino, muestran mayores fortalezas y oportuni-
dades, tema que convendría tomar en cuenta para formular es-
trategias focalizadas de intervención.

Competencias de expresión y 
apreciación artística

Las limitaciones pedagógicas de los docentes se expresan con 
mayor fuerza en esta área (cuadro 22). La mayoría basa su pro-
grama en el desarrollo de manualidades (52%) y la elaboración 
de dibujos (28%). Los cantos y los bailes son los recursos que 
los docentes menos utilizan (12% para los primeros y 8% 
para los segundos).



197Preescolares migrantes. Diagnóstico y propuestas

Cuadro 22. Distribución porcentual de docentes 
según tipo de actividades que promueven para el 

desarrollo de competencias de expresión y apreciación 
artística, general y por entidad federativa

Tipo de actividades

Bailes Cantos Manualidades Dibujos

En
tid

ad

Baja California 100.0 0.0 0.0 0.0

Baja California Sur 0.0 0.0 50.0 50.0

Morelos 16.7 33.3 33.3 16.7

Oaxaca 0.0 0.0 60.0 40.0

Sinaloa 0.0 14.3 71.4 14.3

General 8.0 12.0 52.0 28.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Los docentes de Sinaloa y Oaxaca recuren preponderantemente 
a las manualidades (71.4% y 60%, respectivamente), mientras 
que en Baja California Sur los docentes recurren en una propor-
ción de 50% a manualidades y dibujos. 

En Morelos los maestros parecen ser más balanceados en las 
opciones que utilizan. Es indudable que en este campo de com-
petencias los docentes de preescolar necesitan apoyos educati-
vos en materiales y en capacitación.

Competencias de desarrollo físico, 
coordinación motriz y salud

Muy pocos docentes de preescolar (20%) vinculan proyectos es-
pecíficos para fortalecer competencias de desarrollo físico, coor-
dinación motriz y salud; la mayoría de ellos se limita a fomentar 
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ejercicios corporales (52%) y utilizar canciones para conocer su 
cuerpo (28%) (cuadro 23).

Aunque los docentes hacen uso de los recursos que tienen a 
la mano, es preciso anotar que en este campo de competencias 
no existen estrategias genuinamente pedagógicas que permitan 
lograr los propósitos curriculares.

Cuadro 23. Distribución porcentual de docentes según 
tipo de actividades que promueven para el desarrollo 
de competencias de desarrollo físico, coordinación 

motriz y salud, general y por entidad federativa

Tipo de actividad

Ejercicios 
corporales

Elaboración 
de proyectos

Canciones 
para conocer 

su cuerpo

En
tid

ad

Baja California 100.0 0.0 0.0

Baja California Sur 0.0 50.0 50.0

Morelos 83.3 16.7 0.0

Oaxaca 60.0 0.0 40.0

Sinaloa 57.1 14.3 28.6

General 52.0 20.0 28.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Con excepción de Baja California Sur —donde la mitad de 
los docentes vinculan proyectos con actividades—, los maes-
tros recurren fundamentalmente a ejercicios y canciones. En 
Oaxaca destaca sobremanera que ningún profesor señaló vincu-
lar proyectos pedagógicos con actividades para desarrollar estas 
competencias.
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Detección de capacidades y dificultades

La tarea de diagnóstico que realizan los docentes es muy impor-
tante para la adecuada conducción y desarrollo de los niños en 
edad preescolar. Por esta razón, durante la encuesta se preguntó 
sobre las capacidades que identifican en los niños y las principa-
les dificultades que presentan.

En la mayoría de los casos las primeras capacidades que iden-
tifican son las físicas y motrices (52%), seguidas por las habili-
dades de lenguaje (24%), las matemáticas (12%), sociales (8%) 
y, finalmente, las competencias higiénicas y de salud (4%). Aun 
cuando esta secuencia es normal, parece que los docentes de pre-
escolar muestran mayores dificultades para detectar oportuna-
mente capacidades educativas fundamentales, como son las de 
lenguaje y matemáticas, lo cual puede ser un obstáculo para la 
atención de los niños y niñas (cuadro 24).

Cuadro 24. Distribución porcentual de docentes 
según diagnóstico de capacidades que observan en 

los alumnos, general y por entidad federativa

Capacidades identificadas

Físico-
motrices Higiénicas Lenguaje Matemáticas Sociales

En
tid

ad

Baja 
California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California Sur 66.7 0.0 16.7 0.0 16.7

Morelos 33.3 16.7 50.0 0.0 0.0

Oaxaca 40.0 0.0 20.0 20.0 20.0

Sinaloa 57.1 0.0 14.3 28.6 0.0

General 52.0 4.0 24.0 12.0 8.0
 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Por entidad federativa se observa que los docentes de Morelos 
evidencian mayores habilidades para detectar capacidades aca-
démicas. En Oaxaca, los docentes parecen ser más sensibles para 
reconocer capacidades matemáticas, lingüísticas y sociales. En 
entidades de destino como Baja California Sur y Sinaloa los do-
centes se limitan a identificar habilidades físicas y motrices de 
los niños (arriba del 55% en ambos casos).

 
Cuadro 25. Distribución porcentual de docentes 

según diagnóstico de dificultades que observan en 
los alumnos, general y por entidad federativa

Entidad

Baja 
California

Baja 
California 

Sur
Morelos Oaxaca Sinaloa General

D
ifi

cu
lta

de
s i

de
nt

ifi
ca

da
s

Escritura 100.0 16.7 16.7 0.0 14.3 17.4

Matemáticas 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 4.3

Aseo personal 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 4.3

Higiene de 
alimentos 0.0 0.0 16.7 0.0 0.0 4.3

Motricidad 0.0 16.7 0.0 0.0 0.0 4.3

Sociabilidad 0.0 16.7 33.3 0.0 0.0 13.0

Lenguaje 0.0 0.0 33.3 33.3 14.3 17.4

Hiperactividad 0.0 33.3 0.0 0.0 57.1 26.1

Alimentación 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 4.3

No aplica 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 4.3

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

En el caso de las dificultades, los docentes señalan que la pri-
meras que identifican se relacionan con hiperactividad (26.1%), 
seguidas por dificultades de lenguaje (17.4%) y de escritura 
(17.4%). Posteriormente identifican las dificultades de sociabi-
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lidad (13%). El resto de las dificultades relacionadas con motri-
cidad y habilidades matemáticas se identifican únicamente en el 
4.3% de los casos (cuadro 25).

En el concierto de las entidades federativas, destacan los do-
centes de Oaxaca, quienes parecen disponer de mayores habi-
lidades para identificar dificultades en habilidades matemáticas 
y de lenguaje (66%). En Morelos los docentes pueden señalar 
mejor las dificultades de lenguaje y sociabilidad (66%). En las 
entidades de destino, como Baja California Sur y Sinaloa, las 
dificultades relacionadas con hiperactividad son las más desta-
cadas (33% y 57.1%, respectivamente).

El escenario que dibuja la información anterior permite sugerir 
que a pesar de que las condiciones en los lugares de destino parecen 
ser en general más adecuadas que en los lugares de origen, los do-
centes muestran mayores insuficiencias y debilidades para atender 
a los niños.

Cuando se piensa en términos de los corredores migratorios 
—como el caso de Oaxaca-Baja California Sur o el de Guerrero-
Morelos-Sinaloa—, se observan incongruencias y contradicciones 
que impiden generar sinergias positivas que fortalezcan las estrate-
gias formativas. La lógica parece ser contradictoria: lo que en unas 
entidades se gana, en otras se pierde. Esta situación arroja un re-
sultado de suma cero en perjuicio de los niños en edad preescolar.

Las niñas y niños migrantes en edad preescolar

En esta sección se presenta información recopilada a través de dos 
instrumentos: el primero de ellos es la encuesta-entrevista aplicada 
a 115 niños de 3 a 6 años de edad situados en campos agrícolas 
migrantes receptores y de origen, con la finalidad de captar infor-
mación respecto a la percepción y preferencias sobre la escuela, la 
docente y la realidad local. El segundo instrumento fue el Dibujo 
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de la Figura Humana (dfh) de Elizabeth Koppitz (Goodenough-
Harris y Koppitz) orientado a identificar niveles de maduración 
emocional y desarrollo psicomotor de los niños en edad preescolar.

Percepciones y preferencias de las 
niñas y niños preescolares

La mayoría de los niños fueron encuestados en los lugares de destino 
(64.6%) mientras acompañaban a sus padres en los campos agrícolas. 
En orden de importancia, participaron párvulos de Baja California 
(24.8%), Sinaloa (23%) y Baja California Sur (16.8%). En los lugares 
de origen participaron niños de Oaxaca (15.9%). En Morelos, lugar 
de tránsito, participó el 19.5% de los niños (gráfica 16).

Gráfica 16. Distribución porcentual de niños 
entrevistados según entidad federativa

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Los niños encuestados provienen de distintos campamentos agríco-
las: privados (23.3%) que no reciben ningún tipo de subsidio públi-
co; públicos (33%) que se sostienen con el apoyo gubernamental; 
y mixtos (43.7%) que se sostienen con recursos públicos y privados 
(gráfica 17). Los programas que proporcionan servicios educativos 
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a estos niños son Conafe (56.2%) y Pronim (43.8%) (gráfica 18). 
Durante las entrevistas también se encontraron campos en Morelos 
con apoyo de paja-Sedesol.

Gráfica 17. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según condición de pertenencia a algún tipo de campamento*1

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Gráfica 18. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según programa que les proporciona servicios educativos

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

* La clasificación considera como «mixto» los campos que reciben subsidio federal o estatal y 
apoyo de los empresarios; «público», el campo solventado exclusivamente con recursos guber-
namentales; y «privado» el que no recibe subsidio alguno.
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El instrumento recuperó información sobre los siguientes aspectos:

•	 La percepción del niño en torno a su escuela, docente y rea-
lidad local.

•	 Las preferencias de los niños en relación con su escuela, cam-
po y actividades escolares.

•	 La relación y vida cotidiana de los niños con las actividades 
agrícolas realizadas por sus padres.

•	 Su autopercepción como ser social y vida futura.

En su mayoría, las entrevistas se llevaron a cabo de forma personali-
zada, aunque en ocasiones la encuesta tuvo que aplicarse en grupos 
de 4 o 5 niños. La encuesta-entrevista se aplicó siempre en presen-
cia de niños mayores, adultos o padres y madres de familia, directa-
mente en las aulas, guarderías o campos agrícolas migrantes.

Datos demográficos

Género y edad

La encuesta arrojó una mayor presencia de niñas (63.4% y 
36.5% de niños). Esta situación es importante si se toman en 
cuenta las exclusiones y restricciones adicionales a las que se 
enfrentan las mujeres en el contexto agrícola migrante.

Poco más de 71% de las niñas y niños en edad preescolar tie-
ne entre cuatro (25.7%) y cinco años de edad (46%). La pro-
porción de alumnos de tres años es de apenas el 8% y los de 
seis años es de casi 11%. En atención a la distribución de estos 
grupos de edad, es clara la presión que tienen los servicios de 
preescolar de segundo y tercer grado para atender la demanda. 
Destaca también el peso que tienen los niños mayores de seis 
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años (casi 10%), comparados con los de tres años, lo cual subra-
ya la importancia que tienen los servicios de educación primaria 
para esta población (gráfica 19).

Gráfica 19. Distribución porcentual de 
niños entrevistados según su edad

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Lugar de nacimiento

Entre las niñas y niños encuestados, la mayoría ha nacido en 
Oaxaca (30.8%), seguidos por los nacidos en Baja California 
(17.6%), Guerrero (16.5%), Baja California Sur (11%), Morelos 
(11%), Sinaloa (9.9%) y Veracruz (3.3%). Llama la atención 
que una proporción importante (casi 50%) registra como lugar 
de nacimiento los estados de destino (las dos Baja Californias, 
Sinaloa y Morelos), porcentaje similar a los niños que nacen 
en las entidades de origen (Oaxaca, Guerrero y Veracruz). Este 
hecho refleja la tensión del proceso migratorio: muchos niños 
nacen en el lugar donde trabajan los padres y regresan a los lu-
gares de origen, donde tiene sus raíces comunitarias y étnicas 
(gráfica 20).
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Gráfica 20. Distribución porcentual de niños 
entrevistados según lugar de nacimiento

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Atención escolar y familiar de los niños

Asistencia a la escuela

La mayoría de los niños (56.6%) tiene poco tiempo de asistir a la 
escuela; una proporción importante lo hace desde hace mucho 
tiempo (casi 40%); sólo 3.6% no asiste a la escuela (gráfica 21).

La gran mayoría de los niños (79.1%) asiste frecuentemen-
te a la escuela y sólo 2.6% lo hace ocasionalmente. Estos datos 
demuestran que la mayoría de los niños migrantes en edad 
preescolar tiene acceso a las escuelas y asiste con regularidad, 
lo cual refuerza la hipótesis de que el problema fundamental 
con estos niños no es de acceso sino de calidad en la atención 
y resultados.
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Gráfica 21. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según temporalidad de asistencia a la escuela

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Atención familiar de los niños

Con la finalidad de conocer el tipo de atención que reciben los 
niños cuando no van a la escuela, se consideró importante in-
dagar sobre la atención familiar: dónde y con quién convive el 
niño en los tiempos no escolares. Se observó que la mayoría de 
los niños (82.1%) está en su casa cuando no asiste a la escuela, 
mientras que el 16% se encuentra en la guardería y el 1.9% en 
otro sitio. Es fácil suponer que ese 16% de niños que va a la guar-
dería corresponde a las madres que tienen que trabajar en los 
campos agrícolas (gráfica 22). 
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Gráfica 22. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según lugar donde se encuentran cuando no asisten a la escuela

  Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Cuando no se encuentran en la escuela, el 71.3% de los niños 
está con su madre; el 23% restante pasa el tiempo con distintos 
miembros de la familia, amigos o la cuidadora de la guardería 
(casi 7%), lo cual significa que las redes sociales y familiares jue-
gan un rol importante en los esquemas de solidaridad y apoyo de 
las familias migrantes (gráfica 23).
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Gráfica 23. Distribución porcentual de niños 
entrevistados según la persona con quien se 
encuentran cuando no asisten a la escuela 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada 

Gusto por la escuela

Cuando se cuestiona a los niños sobre los sentimientos y emo-
ciones de asistir a la escuela, se observa que la inmensa mayoría 
de los niños (97.0%) expresa gusto por su centros educativos. 
Este dato aporta elementos importantes sobre el valor que la 
educación preescolar tiene para los niños y los efectos positivos 
en su formación y desarrollo educativo y personal (gráfica 24).

Gráfica 24. Distribución porcentual de niños 
entrevistados según condición de gusto por la escuela

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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La gran mayoría de los niños manifiesta gusto por la escuela en 
el sentido lúdico del término. Todo lo que tiene relación con los 
juegos, los colores y las tareas recreativas es altamente valorado 
por los niños. Esto significa que para los niños migrantes la edu-
cación preescolar constituye un espacio relevante de desarrollo y 
maduración (gráfica 25).

Gráfica 25. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según factor que más les gusta de la escuela

1. Sumatoria de los niños que señalaron las siguientes respuestas: hay 
vecinos, hay tijeras, cantar, hace calor. Cada uno con 1.1% sobre el total.
Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Sin embargo, pese a la apreciación general positiva que tienen 
los niños de las actividades escolares, manifiestan ciertos aspec-
tos que apuntan en sentido contrario. Como cualquier niño de 
esa edad, demuestran resistencia a hacer cosas que les disgusta 
(10.8%) y que seguramente se derivan de los esquemas discipli-
narios inherentes al trabajo escolar. El 30% de los niños señala 
también su disgusto por la violencia, por el agua sucia, por los 
regaños de la maestra y el mal estado de las instalaciones. Estos 
aspectos son llamadas de atención sobre algunos riesgos que 
plantean los ambientes escolares (gráfica 26).
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Gráfica 26. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según factor que menos les gusta de la escuela

1. Sumatoria de: jugar, tengo que ir cuando estoy enfermo, no me dan 
agua (1.1%, 1.1% y 3.4%, respectivamente)

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La valoración de las maestras

La valoración de las maestras es desde el punto de vista del niño 
relevante, pues de ella depende buena parte de sus posibilida-
des de desarrollo. La encuesta arrojó una buena valoración de las 
maestras: 91.2% de los niños señala que su maestra los trata bien 
y sólo 8.8% indica el caso contrario (gráfica 27).
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Gráfica 27. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según percepción sobre el trato de la maestra

 Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Los niños valoran todos los aspectos relacionados con la bondad 
en el trato (40.4%) y el juego y la recreación (28.8%). Destaca 
el hecho de que apenas 5.8% de los niños valora de sus maestras 
que «les enseña bien». Nuevamente aparece el rol maternal, lú-
dico y filantrópico como eje de las preferencias de los alumnos 
migrantes de preescolar (gráfica 28).

Gráfica 28. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según factor que explica el buen trato de la maestra 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Desde el punto de vista pedagógico, los niños tienen una alta valo-
ración de los trabajos que les pide su maestra (98.2%); señalan que 
estos trabajos les gustan porque tienen que ver con pintar y dibu-
jar (52.2%), porque su maestra les dice que son trabajos bonitos 
(23.9%) y porque son divertidos (10.4%) (gráficas 29 y 30).

Gráfica 29. Distribución porcentual de niños entrevistados 
según el gusto por los trabajos que pide la maestra 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Gráfica 30. Distribución porcentual de niños 
entrevistados según factor que explica el gusto 

por los trabajos que pide la maestra

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Gusto por el campo

Cerca del 80% de los niños migrantes en edad preescolar ma-
nifiesta gusto por acompañar a su mamá al campo (gráfica 31). 
Entre los elementos que favorecen esta preferencia destacan: el 
gusto que en sí mismo les provoca ir al campo (52.5%); el gus-
to por trabajar y las frutas (12.9%), el gusto de acompañar a su 
mamá (8.9%) y porque les compran cosas cuando trabajan (4%). 
En general estos datos demuestran que en el imaginario infan-
til el campo y el trabajo agrícola ocupan un lugar importante 
y constituyen referentes clave de socialización y desarrollo, un 
tema que se debe tomar en cuenta para impulsar cualquier pro-
puesta pedagógica.

Gráfica 31. Distribución porcentual de niños 
entrevistados según factor que explica el gusto 

por acompañar al campo a su madre 

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Desarrollo emocional e intelectual de los 
niños migrantes en edad preescolar

En este apartado se presenta información sobre el desarrollo 
emocional e intelectual de los niños migrantes en edad preesco-
lar, captada a través de la aplicación del instrumento Dibujo de 
la Figura Humana, de Elizabeth Koppitz (Goodenough-Harris 
y Koppitz), orientado a identificar niveles de maduración emo-
cional y desarrollo psicomotor de los niños.

Aunque el instrumento captó información fundamental so-
bre los aspectos emocionales de los niños, muchos de ellos están 
directamente relacionados con su desarrollo intelectual y psi-
comotor, razón por la cual estos aspectos pueden considerarse 
indicadores de la problemática general de desarrollo que presen-
tan los niños migrantes en edad preescolar.

A través de los dibujos, el niño logra expresar su estado psicológi-
co y bienestar emocional. El instrumento sirve también para valorar 
su desarrollo en aspectos de motricidad fina. Mediante el dfh los 
niños pueden expresar lo que sienten, ya que el dibujo les permite 
establecer una relación entre su mundo interno y su mundo externo.

Durante el ejercicio se pidió a los niños que dibujaran el lu-
gar en el que más les gusta estar. La mayoría de los niños dibujó 
una o varias figuras humanas, que por lo general representan a 
sus familiares; algunos incluyeron otros objetos: casa, escuela, 
un árbol, un animal, el campo.

Como resultado de la evolución de un conjunto definido 
de líneas hacia una configuración representativa definida, po-
demos decir que los dibujos de los niños entre 4 y 7 años de 
edad se ubican en la etapa presquemática. Los intentos de re-
presentación provienen directamente de las etapas de garabateo. 
Generalmente el primer símbolo logrado es una figura humana.
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La figura humana se dibuja típicamente con un círculo 
por cabeza y dos líneas verticales que representan las piernas. 
Estas representaciones son comunes en los niños de 4 a 5 años. 
Conforme la edad avanza, la representación de un personaje ca-
bezón o renacuajo se torna más elaborada —se añaden brazos, 
un redondel entre ambas piernas que representa el vientre; en 
algunas ocasiones se incluye el cuerpo como tal.

Para las inferencias acerca del nivel de desarrollo de los ni-
ños se tomaron en cuenta otros aspectos del dibujo, como la 
secuencia, el tamaño, la presión y el trazo, los detalles, la sime-
tría, el emplazamiento o colocación del dibujo en el espacio y el 
movimiento.

A continuación se incluye la información y los hallazgos que 
se obtuvieron de los dibujos infantiles. Para facilitar la interpre-
tación de la información recolectada ésta se presenta en dos ni-
veles de agregación. El primero de ellos plantea una visión de 
conjunto del nivel de desarrollo de los niños y toma en cuenta la 
información agregada por entidad federativa y sexo. El segundo 
nivel de información se presenta por entidad federativa y en él 
se desglosa la situación observada por cada una de los aspectos 
considerados para el análisis, así como la cantidad de casos ubi-
cados en cada uno de ellos.

Información general

Como ya se había señalado, durante la aplicación del instrumen-
to se detectó una mayor presencia de niñas que de niños en edad 
preescolar: de los 113 casos seleccionados al azar 63.7% fueron 
niñas y 36.3% niños, lo cual se corresponde con la mayor presen-
cia de mujeres en la población infantil (gráfica 32).
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Gráfica 32. Distribución porcentual de niños según 
género, general y por entidad federativa

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La mayoría de las niñas y niños hijos de jornaleros migrantes en 
edad preescolar presenta problemas de desarrollo emocional y 
de madurez (80%). 

Se observa, además, que las niñas encuentran más y mayores 
desventajas en su desarrollo. En este sentido, destaca los casos de 
Baja California, Oaxaca, Morelos y Sinaloa, donde la diferencia 
es de más de diez puntos porcentuales. Sólo en Baja California 
Sur los niños mantienen una desventaja similar que las niñas. 
Esto supone que las niñas son atendidas en peores condiciones, 
lo que permite evidenciar fenómenos de exclusión de género 
desde la primera infancia (cuadro 26).
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Cuadro 26. Niños según condición de género 
y según condición de desarrollo emocional y 

de maduración por entidad federativa

Niñas Niños

DA DI DA DI

En
tid

ad

Baja California 25.0 47.0 14.0 14.0

Baja California Sur 11.0 47.0 0.0 42.0

Morelos 21.0 43.0 0.0 36.0

Oaxaca 8.0 53.0 0.0 39.0

Sinaloa 15.4 46.0 8.0 31.0

General 15.0 49.0 5.0 31.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La situación de Oaxaca es especial. En esta entidad, 92% de po-
blación infantil que cursa el preescolar presenta problemas de 
desarrollo emocional e intelectual. En Baja California Sur el nú-
mero de casos equivale al 89%; en Morelos, al 79%; en Sinaloa, 
al 77%; y en Baja California, al 61%.

La conclusión general que puede extraerse de esta informa-
ción es que la situación más grave se observa en los lugares de 
origen, especialmente en Oaxaca y Guerrero. Por otra parte, 
conviene recordar que la encuesta aplicada a los padres de fa-
milia arrojó que la mayor cantidad de migrantes que se dirigen 
a Baja California Sur y a Baja California provienen de Oaxaca, 
mientras que los migrantes de Guerrero se dirigen en su mayoría 
a Sinaloa y Morelos. Esto significa que los niños con más bajos 
niveles de desarrollo provienen de estas entidades federativas.

Si se compara a los niños que estudian el preescolar en 
Oaxaca y los que lo hacen en los campamentos agrícolas de Baja 
California Sur, se observan algunas diferencias importantes que 
señalan indicios de que los niños oaxaqueños que migran pare-
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cen tener mejores niveles de desarrollo comparados con los que  
obtienen en sus comunidades de origen. Una situación similar 
ocurre con los niños guerrerenses: los datos de los campamen-
tos agrícolas de Sinaloa y Morelos (destino de la migración de 
Guerrero) son relativamente superiores comparados con el resto 
de las entidades.

De comprobarse la hipótesis, esto significaría que —a pesar 
de las condiciones de vulnerabilidad— en términos educativos 
las familias migrantes reciben mejores servicios en los lugares de 
destino que en sus lugares de origen, lo cual es consistente con la 
situación general y expectativas de progreso y desarrollo que el 
fenómeno migratorio ofrece.

Otro dato relevante es que, en general, las niñas poseen nive-
les más bajos de desarrollo emocional e intelectual comparados 
con los que logran los niños.

Información por estado

Los niveles de desarrollo emocional e intelectual, como ya se se-
ñaló, son en general deficitarios en las niñas y niños migrantes 
en edad preescolar. Sin embargo, existen algunos aspectos de re-
zago y dificultad que merecen destacarse. Existen cinco aspectos 
de insuficiencia y rezago que aparecen en un mayor número de 
niños. 

En primer lugar, la inseguridad, ansiedad y timidez tienen 
un efecto similar en todas las entidades federativas. Destaca 
el caso de Sinaloa, donde casi el 50% de las niñas presenta esa 
insuficiencia.

En segundo lugar, sobresalen los niveles de inferioridad, ina-
daptabilidad y retraimiento. Destacan los casos de Baja California 
Sur —donde afecta por igual a niñas y niños—, Baja California —don-
de las principales afectadas son las niñas— y Sinaloa, donde los 
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niños resultan más afectados. Recordemos que esta información co-
rresponde a las niñas y niños que provienen de Oaxaca y Guerrero.

En tercer lugar, las niñas y niños de preescolar presentan pro-
blemas de agresión y tensión. El problema se presenta en Sinaloa 
para ambos géneros y en Oaxaca y las Californias con mayor 
fuerza en el caso de las niñas.

El cuarto aspecto corresponde al sentimiento de vacío y ais-
lamiento emocional, que afecta en mayor medida a los infan-
tes de Sinaloa —donde migran los niños de Guerrero— y Baja 
California Sur —donde migran los niños de Oaxaca—.

El quinto aspecto de insuficiencia tiene que ver con la necesi-
dad de afecto y contención. En este caso los niños más afectados 
son quienes estudian en Baja California Sur.

A continuación se presentan los resultados sobre desarrollo 
intelectual y emocional en los niños migrantes que cursan pre-
escolar (cuadro 27).

Cuadro 27. Aspectos de rezago y dificultad en 
los niños por entidad federativa y género

Aspectos

G
én

er
o

Ba
ja

 
C

al
if

or
ni

a

Ba
ja

 
C

al
if

or
ni

a 
Su

r

M
or

el
os

O
ax

ac
a

Si
na

lo
a

Inseguridad, ansiedad 
y timidez

Niños 28.0 28.0 21.0 35.0 15.0

Niñas 32.0 28.0 29.0 23.0 46.0

Inferioridad, 
inadaptabilidad, 
retraimiento

Niños 3.5 22.0 12.5 11.5 23.0

Niñas 25.0 28.0 17.0 11.5 19.0

Falta integración del 
esquema corporal

Niños 7.0 22.0 12.5 8.0 23.0

Niñas 36.0 0.0 4.0 11.5 15.0

Agresión y tensión
Niños 7.0 5.5 12.5 31.0 23.0

Niñas 28.0 22.0 17.0 27.0 23.0
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Fantaseo, sentimiento de 
realizar un gran esfuerzo

Niños 7.0 17.0 21.0 11.5 0.0

Niñas 25.0 11.0 12.5 15.0 0.0

Represión y desubicación
Niños 11.0 11.0 4.0 4.0 4.0

Niñas 7.0 0.0 12.5 8.0 8.0

Sentimiento de vacío 
y aislamiento 

Niños 0.0 22.0 12.5 11.5 38.5

Niñas 21.0 22.0 8.0 8.0 38.5

Apariencia superficial 
de seguridad, falta de 
aceptación de sí mismo

Niños 0.0 0.0 0.0 8.0 4.0

Niñas 8.0 0.0 0.0 8.0 8.0

Impulsividad
Niños 3.5 11.0 0.0 11.5 11.5

Niñas 7.0 11.0 12.5 11.5 11.5

Comportamiento 
controlado
y rigidez

Niños 7.0 22.0 12.5 11.5 11.5

Niñas 3.5 5.5 17.0 19.0 15.0

Necesidad de afecto, 
contención

Niños 7.0 39.0 8.0 4.0 0.0

Niñas 3.5 22.0 4.0 4.0 4.0

Hostilidad
Niños 0.0 17.0 12.5 8.0 0.0

Niñas 3.5 0.0 0.0 4.0 0.0

Dependencia
Niños 0.0 0.0 8.0 4.0 0.0

Niñas 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0

Reto a la autoridad
Niños 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0

Niñas 3.5 0.0 0.0 0.0 15.0

Incertidumbre, 
necesidad de orden como 
defensa contra el caos

Niños 0.0 11.0 8.0 0.0 0.0

Niñas 3.5 0.0 0.0 8.0 0.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Baja California

En 11 de los 28 casos, las partes del dibujo que incluyen la figura 
humana corresponden a lo que se espera de la edad del autor. 
Esto es muestra de un desarrollo cognitivo adecuado. No obs-
tante, el desarrollo está siendo obstaculizado por inseguridades 
emocionales. De los 17 casos restantes —donde se encontró un 
retraso en el desarrollo cognitivo y en el emocional— las carac-
terísticas más recurrentes son:

•	 Inseguridad, ansiedad y timidez (17 casos)
•	 Una integración del esquema corporal que no corresponde a 

la edad (lo cual significa que el niño aún no ha podido dife-
renciarse de manera adecuada del mundo que lo rodea; esto 
revela que la imagen que tiene de su cuerpo, de sí mismo y de 
los demás, todavía no está relacionada completamente con la 
realidad) (13 casos)

•	 Sentimientos de inseguridad, inferioridad, inadaptabilidad y 
retraimiento. Se debe, probablemente, a la constricción am-
biental que experimenta la mayoría de los niños (11 casos)

•	 Altos niveles de agresión y tensión contenida (10 casos)
•	 Fantaseo o búsqueda de satisfacción en la fantasía; senti-

miento de realizar un gran esfuerzo (9 casos)
•	 Represión y desubicación (7 casos)
•	 Sensación de vacío y aislamiento emocional (6 casos)
•	 Impulsividad (3 casos)
•	 Comportamiento controlado y rigidez (3 casos)
•	 Necesidad de afecto y contención (3 casos)
•	 Apariencia superficial de seguridad y falta de aceptación de 

sí mismo (2 casos)
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Baja California Sur

De los 18 casos analizados, se encontró que existe retraso en el 
desarrollo cognitivo en 16 casos, y sólo en 2 hay un desarrollo 
adecuado. La mayor parte de las dificultades están ligadas a cues-
tiones emocionales:

•	 Necesidad de afecto y contención (11 casos)
•	 Inseguridad, ansiedad y timidez (10 casos)
•	 Sentimientos de inseguridad, inferioridad, inadaptabilidad y 

retraimiento que, probablemente, se deben a la constricción 
ambiental que experimenta la mayoría de los niños (9 casos)

•	 Sensación de vacío y aislamiento emocional (8 casos)
•	 Altos niveles de agresión y tensión contenida (5 casos)
•	 Fantaseo o búsqueda de satisfacción en la fantasía; senti-

miento de realizar un gran esfuerzo (5 casos)
•	 Comportamiento controlado y rigidez (5 casos)
•	 Falta una integración del esquema corporal correspondiente 

a la edad; hay poca integración de la realidad (4 casos)
•	 Hostilidad (3 casos)
•	 Impulsividad (2 casos)
•	 Represión y desubicación (2 casos)

Morelos

De los 24 casos analizados, 5 dibujaron figuras humanas que 
corresponden a lo que se espera de la edad, lo cual muestra un 
desarrollo adecuado cognitivo y emocional. En los 19 casos res-
tantes existen obstáculos en el desarrollo emocional y en 6 de és-



224 Situación social, educativa y de gestión… 

tos dichos obstáculos están ligados a un retraso en el desarrollo 
cognitivo. Las características más recurrentes son:

•	 Inseguridad, ansiedad y timidez (12 casos)
•	 Sentimientos de inseguridad, inferioridad, inadaptabilidad y 

retraimiento que probablemente se deben a la constricción 
ambiental que experimentan la mayoría de los niños (10 
casos)

•	 Fantaseo o búsqueda de satisfacción en la fantasía; senti-
miento de realizar un gran esfuerzo (8 casos)

•	 Comportamiento controlado y rigidez (7 casos)
•	 Altos niveles de agresión y tensión contenida (7 casos)
•	 Impulsividad (6 casos)
•	 Sensación de vacío y aislamiento emocional (5 casos)
•	 Represión y desubicación (4 casos)
•	 Falta una integración del esquema corporal correspondiente 

a la edad; poca integración de la realidad (4 casos)
•	 Hostilidad (3 casos)
•	 Necesidad de afecto y contención (3 casos)
•	 Dependencia (2 casos)

Oaxaca

De los 26 casos analizados, sólo 2 muestran un desarrollo cog-
nitivo y emocional adecuado. En los 24 casos restantes existen 
obstáculos en el desarrollo emocional; en 5 de estos casos dichos 
obstáculos están relacionados con un retraso en el desarrollo 
cognitivo. Las características más recurrentes son:
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•	 Inseguridad, ansiedad y timidez (15 casos)
•	 Altos niveles de agresión y tensión contenida (14 casos)
•	 Fantaseo o búsqueda de satisfacción en la fantasía; senti-

miento de realizar un gran esfuerzo (8 casos)
•	 Comportamiento controlado y rigidez (8 casos)
•	 Sentimientos de inseguridad, inferioridad, inadaptabilidad y 

retraimiento que probablemente se deben a la constricción 
ambiental que experimentan la mayoría de los niños (6 casos)

•	 Impulsividad (6 casos)
•	 Dependencia (6 casos)
•	 Falta una integración completa de la realidad, lo cual tam-

bién habla de una falta de integración del esquema corporal; 
el niño no ha podido diferenciarse de manera adecuada del 
mundo que lo rodea (5 casos)

•	 Sensación de vacío y aislamiento emocional (5 casos)
•	 Represión y desubicación (3 casos)
•	 Hostilidad (3 casos)
•	 Necesidad de afecto y contención (2 casos)
•	 Incertidumbre, necesidad de orden como defensa contra el 

caos (2 casos)

Sinaloa

De los 26 casos analizados, 6 muestran un desarrollo cognitivo 
adecuado con algunas limitantes emocionales. En los 20 casos 
restantes hay obstáculos en el desarrollo emocional. Las caracte-
rísticas más recurrentes son: 

•	 Sensación de vacío y aislamiento emocional (20 casos)
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•	 Inseguridad, ansiedad y timidez (16 casos)
•	 Altos niveles de agresión y tensión contenida (12 casos)
•	 Sentimientos de inseguridad, inferioridad, inadaptabilidad y 

retraimiento que probablemente se deben a la constricción 
ambiental que experimentan la mayoría de los niños (11 
casos)

•	 Comportamiento controlado y rigidez (7 casos)
•	 Impulsividad (6 casos)
•	 Reto a la autoridad (5 casos)
•	 Represión y desubicación (3 casos)
•	 Falta una integración completa de la realidad, lo cual indica 

fallas de integración del esquema corporal; el niño aún no ha 
podido diferenciarse de manera adecuada del mundo que lo 
rodea (10 casos)

•	 Necesidad de afecto y contención (1 caso)

La situación de la gestión en 
opinión de los funcionarios

Para conocer la opinión de los funcionarios responsables de la 
administración de servicios de educación preescolar para los 
hijos de jornaleros agrícolas migrantes se realizó una encuesta-
cuestionario a 16 funcionarios que prestan sus servicios en las 
entidades federativas participantes.

Las características de estos funcionarios y su opinión sobre 
distintos aspectos relacionados con los servicios de preescolar 
dirigidos a la población migrante se estiman importantes para 
tener una primera aproximación a la dimensión administrativa 
y de gestión, la cual es un punto de referencia para valorar las 
condiciones y resultados de los servicios educativos.
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De los 16 funcionarios encuestados, 62.5% están inscritos en 
el Pronim, 12.5% dependen de Conafe, 12.5% de paja-Sedesol, 
y 12.5% más de otros programas gubernamentales (cuadro 28).

Cuadro 28. Distribución porcentual de 
funcionarios según programa gubernamental al 

que están adscritos y por entidad federativa

Programa gubernamental

Pronim Conafe paja-
Sedesol Otro

En
tid

ad

Baja California 100.0 0.0 0.0 0.0

Baja California 
Sur 50.0 25.0 25.0 0.0

Morelos 80.0 20.0 0.0 0.0

Oaxaca 0.0 0.0 100.0 0.0

Sinaloa 50.0 0.0 0.0 50.0

General 62.5 12.5 12.5 12.5

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Género y edad

El 62.5 % de los funcionarios son hombres y 37.5% son mujeres. 
La presencia de los hombres es más fuerte en entidades como 
Baja California Sur, Morelos y Oaxaca, mientras que en Baja 
California y Sinaloa hay paridad de género (gráfica 33).
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Gráfica 33. Distribución porcentual de funcionarios 
según condición de género, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada.

Entre los funcionarios entrevistados, el 40% tiene entre 45 y 54 
años de edad; 26.7% tiene entre 37 y 44 años; 20% tiene entre 
26 y 31 años, y sólo el 13.3% tiene más de 54 años de edad (grá-
fica 34).

Gráfica 34. Distribución porcentual de funcionarios 
según rango de edad, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Lugar de nacimiento y estado civil

En Baja California, Morelos y Sinaloa, la mayoría de los fun-
cionarios son originarios de la entidad donde laboran; en Baja 
California Sur, en cambio, la mayoría de ellos proviene de otras 
entidades, tales como Guerrero, Michoacán y Coahuila (cua-
dro 29). La mayoría de los funcionarios (53.3%) son casados y 
47.0% son solteros (gráfica 35). Casi todos declaran tener hijos.

Cuadro 29. Distribución porcentual de funcionarios 
según estado donde labora y estado de nacimiento

Estado de nacimiento

Ba
ja

 
C

al
if

or
ni

a

Ba
ja

 
C

al
if

or
ni

a 
Su

r

C
oa

h
ui

la

D
ur

an
go

G
ue

rr
er

o

M
ic

h
oa

cá
n

M
or

el
os

Si
na

lo
a

Es
ta

do
 d

on
de

 l
ab

or
a

Baja 
California 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California 
Sur

0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 0.0

Morelos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0

Sinaloa 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 75.0

General 13.3 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 33.3 20.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Gráfica 35. Distribución porcentual de funcionarios 
según estado civil, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Los funcionarios entrevistados tienen, en su mayoría, estudios 
de licenciatura (81.3%) y un porcentaje menor (12.5%) tiene 
estudios de maestría. En el caso de Morelos hay un funcionario 
que sólo tiene el nivel de bachillerato (6.3%). Poco más del 75% 
de los funcionarios tiene el título respectivo (76.9%); el 23.3% 
declara no estar titulado (cuadro 30).

Cuadro 30. Distribución porcentual de funcionarios 
según último grado escolar cursado y aprobado, 

general y por estado de nacimiento

Grado y nivel
Último año de 

licenciatura
1er. año de 

maestría Bachillerato

Es
ta

do
 d

e 
na

ci
m

ie
nt

o

Baja California 100.0 0.0 0.0

Baja California Sur 100.0 0.0 0.0

Morelos 60.0 20.0 20.0

Oaxaca 100.0 0.0 0.0

Sinaloa 75.0 25.0 0.0

General 81.0 13.0 6.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Puesto y antigüedad

De acuerdo con la información recolectada, la mayoría de los 
funcionarios tiene niveles jerárquicos altos: el 6.3% tiene el nivel 
de director o funcionario de Sedesol, 43.8% tiene nivel de coor-
dinador y el 6.3% tiene puesto de representante estatal de paja; 
entre los niveles jerárquicos bajos está un 12.5% que cumple 
funciones de jefe de departamento, 6.3% como jefe de sección 
y 18.8% es asesor técnico pedagógico del Pronim (cuadro 31).

Cuadro 31. Distribución porcentual de funcionarios según 
puesto que ocupan, general y por estado de nacimiento

Puesto

Director Funcionario 
Sedesol Coord.

Rep. 
estatal 

del PAJA

Jefe de 
departa-
mento

Jefe
de 

sección

Asesor
técnico 

pedagógi-
co Pronim

En
ti

da
d

Baja 
California 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0

Baja 
California 

Sur
0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 0.0 0.0

Morelos 20.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0

Oaxaca 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sinaloa 0.0 0.0 50.0 25.0 0.0 25.0 0.0

General 6.3 6.3 43.8 6.3 12.5 6.3 18.8

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

La mayoría de los funcionarios (81.3%) ocupa un puesto en el 
sector educativo; 18.7% lo hace en otro sector (gráfica 35.1). La 
mitad de los funcionarios depende de la administración federal 
y la otra mitad del nivel estatal. En este aspecto se distinguen los 
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casos de Morelos y Sinaloa, el primero con mayor fuerza de 
la administración estatal, y el segundo con mayor presencia de la 
administración federal.

Gráfica 35.1 Distribución porcentual de 
funcionarios según condición de estar en un puesto 

del sector educativo, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Sobre la antigüedad de los funcionarios en la administración 
pública, el 20% tiene entre 0 y 5 años de servicio; 20%, entre 6 
y 11 años; 20%, entre 20 y 25 años; y 40% tiene más de 26 años 
trabajando en el sector. Los funcionarios con mayor antigüedad 
en la administración pública se encuentran en los estados de Baja 
California Sur y Sinaloa (cuadro 32).
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Cuadro 32. Distribución porcentual de funcionarios 
según tiempo laborando en el sector público, 

general y por estado de nacimiento

Años de antigüedad

0 5 6 7 11 20 25 26 27 30 33

En
tid

ad

Baja 
California 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0

Baja 
California 

Sur
25.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 25.0

Morelos 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Sinaloa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0 25.0

General 7.0 13.0 8.0 7.0 8.0 8.0 13.0 7.0 8.0 7.0 13.0

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Visión pedagógica

Cerca del 45% de los funcionarios tiene antecedentes pedagó-
gicos, algunos como docentes (6.7%), otros como subdirectores 
(13.3%), coordinadores (13.3%) y asesores técnicos-pedagógi-
cos (13.3%). El resto (65%) tiene antecedentes administrativos 
(cuadro 33).
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Cuadro 33. Distribución porcentual de funcionarios 
según puesto que han desempeñado durante los últimos 

cinco años, general y por estado de nacimiento

Entidad

Baja 
California

Baja 
California 

Sur
Morelos Sinaloa General

Pu
es

to

Subsecretario 0.0 0.0 20.0 0.0 6.7

Gerente general 0.0 25.0 0.0 0.0 6.7

Subdirector de 
jardín de niños 0.0 0.0 20.0 0.0 13.3

Coordinador 50.0 0.0 0.0 25.0 13.3

Asesor estatal 0.0 0.0 0.0 25.0 6.7

Jefe de 
departamento 0.0 25.0 0.0 0.0 6.7

Delegado del 
registro agrario 0.0 25.0 0.0 0.0 6.7

Jefe de proyecto 0.0 0.0 0.0 25.0 6.7

Asesora técnica 
pedagógica 50.0 0.0 40.0 0.0 13.3

Docente 0.0 25.0 0.0 0.0 6.7

Instrumentista 
quirúrgica 0.0 0.0 0.0 25.0 6.7

Administrativo 
en ife 0.0 0.0 20.0 0.0 6.7

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Una importante proporción de los funcionarios identifica rasgos 
relevantes para la atención de esta población (ver gráfica 35.2).
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Gráfica 35.2. Distribución porcentual de funcionarios 
según percepción sobre el niño migrante en 

edad preescolar, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Entre los funcionarios, destacan las siguientes concepciones 
específicas del niño preescolar migrante: «los niños migrantes 
viven problemas de exclusión y muestran problemas de identi-
dad»; «son personas que se forman a partir de su interacción 
con el medio»; «son niños en procesos de desarrollo que están 
descubriendo el mundo y se forman sus propios conceptos»; 
«el niño es un ser pensante con necesidad de afecto y apoyo 
para su desarrollo integral».

Sin embargo, el 37.5% de los funcionarios tiene opiniones 
genéricas que no permiten identificar compromisos pedagógi-
cos contundentes. Estos funcionarios opinan que «los niños 
son el futuro del país»; «es un ser humano»; «es lo más valioso 
de la sociedad»; es «luz del futuro».
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Opinión sobre la formación inicial de docentes

Respecto a la formación inicial de los docentes,  los funcio-
narios muestran algunos desniveles: 68.8% emite opiniones 
pertinentes asociadas a las exigencias de formación docente; 
destacan en este grupo los funcionarios de Morelos, Sinaloa y 
Baja California. En contraste, el 31.2% restante señala aspectos 
genéricos y con poca pertinencia pedagógica; destacan los ca-
sos de funcionarios de Baja California Sur y algunos funciona-
rios de Morelos (gráfica 35.3).

Gráfica 35.3 Distribución porcentual de funcionarios 
según diagnóstico de necesidades de la formación 

inicial de los docentes, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Entre los aspectos de importancia para la formación inicial de 
los docentes, destacan: «la necesidad de reconocimiento de los 
rasgos psicológicos de los alumnos y la necesidad de amor»; la 
necesidad de que los docentes conozcan la «psicología infan-
til, la metodología didáctica y los programas»; «fomentar el 
desarrollo integral de los niños, cuidar el control de esfínteres 
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y la convivencia»; «la importancia de la educación inicial y 
el trabajo básico que se necesita hacer con las madres». Por su 
parte, las opiniones genéricas versan sobre «la importancia de 
los derechos de los niños, su recreación y la preparación de los 
maestros»; «la enseñanza sobre el desarrollo del niño»; «la 
vocación para desempeñarse como docente»; «fomentar el es-
píritu de participación, no burocratizarse y no realizar actos de 
corrupción».

Perspectivas sobre la formación 
continua de docentes

En el ámbito de la formación continua —donde los funciona-
rios juegan un rol importante en la coordinación y gestión de 
programas—, la encuesta registró en algunos casos opiniones 
fundamentadas y un mayor conocimiento del tema. Menos del 
40% de los funcionarios emite opiniones centradas en los prin-
cipales aspectos de la formación continua, mientras que cerca 
del 60% desconoce aspectos sustantivos, emite juicios abstractos 
o desconoce totalmente los programas de formación continua 
(gráfica 36).
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Gráfica 36. Distribución porcentual de funcionarios según 
diagnóstico de oferta de formación continua dirigida 

a los docentes de preescolar, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

En el primer grupo se encuentran afirmaciones tales como: la 
necesidad de «profundizar el acompañamiento académico en el 
campo vinculando la teoría con la práctica»; «fortalecer el au-
todidactismo de los maestros impulsando círculos de estudio»; 
enfatizar la «especialidad en migración y fortalecer los temas de 
pobreza, humanismo y valores». En el bloque de respuestas de 
carácter genérico se encuentran opiniones como: «desarrollar 
competencias, habilidades y actitudes»; «hay necesidad cons-
tante de actualización»; «los cursos deben tener valor en carre-
ra magisterial»; «desconoce la formación de preescolar».

Elaboración de apoyos didácticos

La opinión común de los funcionarios sobre la elaboración 
de apoyos didácticos señala insuficiencias, falta de recursos 
y problemas de flexibilidad para atender adecuadamente las 
necesidades (gráfica 37).
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Casi el 72% señala problemas importantes, entre los cua-
les destacan: no hay apoyo para los docentes; no es factible el 
apoyo de acuerdo con las necesidades planificadas; los mate-
riales no son suficientes para la capacitación; la capacitación 
es limitada porque hay pocos recursos; se requieren reglas de 
operación más flexibles para el ejercicio de recursos; es ne-
cesario que se cuente con el mismo material que en escuelas 
regulares; falta enriquecer la formación docente; faltan ma-
teriales que permitan ensamblar la formación de los niños.

Gráfica 37. Distribución porcentual de funcionarios 
según opinión sobre los apoyos didácticos para preescolar 

por entidad federativa, general y por estado

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Un 28% de los encuestados señala como fortalezas importan-
tes los siguientes elementos: la existencia de guías que permiten 
conocer nuevos enfoques y métodos basados en competencias; 
la existencia de material lúdico-pedagógico que se considera ex-
celente (como el que ofrece Conafe); materiales que apoyan al 
niño en su desarrollo manual; y diversos apoyos de la sep y es-
quemas de colaboración entre docentes y coordinadores de zona 
escolar.
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Conviene subrayar que la situación más difícil en apoyos se 
observa en entidades como Sinaloa y Baja California Sur, que 
son entidades receptoras de los niños migrantes.

Impacto de la obligatoriedad

La obligatoriedad sirve como referente para valorar el sentido 
de equidad en la educación preescolar, especialmente para los 
niños que se encuentran en situación de exclusión y vulnerabi-
lidad, como es el caso de los niños migrantes. En este sentido, 
los funcionarios manifiestan en su mayoría opiniones favorables 
(poco más del 56.3%). Sin embargo, el 39% plantea juicios que 
denotan algunas implicaciones negativas (gráfica 38).

Gráfica 38. Distribución porcentual de funcionarios 
según opinión sobre el carácter obligatorio de la 

educación preescolar por entidad federativa

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Entre las opiniones, destacan el valor de la obligatoriedad del 
preescolar, porque rompe la imagen que tienen los padres de 
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preescolar como una guardería; se considera excelente porque 
de esta forma los niños recibirán mejor atención; los niños ten-
drán más herramientas y mejorarán su vida; ofrecerá más seguri-
dad y mejor desarrollo para los niños.

Entre las advertencias y limitaciones que los funcionarios 
hacen sobre la obligatoriedad de preescolar se insiste en: aún 
no hay cultura para la obligatoriedad, además de que faltan 
aulas; es adecuado para 2º y 3er. grado, pero no para 1º; sería 
adecuada si el docente tuviera la capacitación que se requie-
re; sería favorable si hay condiciones metodológicas y mate-
riales. Un funcionario admitió no tener idea de qué impacto 
tiene la obligatoriedad (6.3%).

Apoyos dirigidos a los niños

Ya que el apoyo extraescolar que se ofrece a los niños migrantes 
tiene un impacto positivo en su desarrollo, se preguntó a los fun-
cionarios sobre los apoyos sociales y alimentarios que ofrecen. 
Este tipo de apoyos es explícito y contundente en el 33.3% de 
los casos, mientras que el 53.3% de los funcionarios sólo ofrece 
apoyos educativos (gráfica 39).
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Gráfica 39. Distribución porcentual de 
funcionarios según apoyos que ofrece el área a 

su cargo a hijos de jornaleros migrantes

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada

Entre los apoyos sociales que se ofrecen, destacan: apoyos eco-
nómicos, alimentación, promoción social y programas de con-
cientización a madres, desayunos dif y despensas alimenticias. 
Otros apoyos indirectos son: bibliotecas y útiles escolares, re-
cursos pedagógicos y capacitación y materiales didácticos.

Apoyos sectoriales a los servicios educativos

Los funcionarios subrayan la importancia de los apoyos financie-
ros en el servicio de preescolar para niños migrantes. Aunque el 
20% de los funcionarios, particularmente en Morelos, señala no 
tener conocimiento de estos apoyos, el 80% restante señala el apo-
yo de los siguientes programas: en Sinaloa, el apoyo de Sedesol y 
agricultores en la construcción de aulas; en Morelos, la partici-
pación de los gobiernos municipales (gráfica 40); en Oaxaca y 
Baja California Sur, si bien destacan las mejoras a la infraestruc-
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tura —para sustituir galeras en los campamentos agrícolas por 
aulas escolares y guarderías—, los funcionarios señalan que estos 
cambios continúan siendo insuficientes.

Gráfica 40. Distribución porcentual de funcionarios 
según opinión sobre el impacto que tienen los montos 

asignados a preescolar en los tres últimos años

Fuente: elaboración propia con base en la entrevista-encuesta aplicada
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Balance y conclusiones: los rostros 
de  la exclusión y la vulnerabilidad

Los resultados de este estudio deben considerarse una prime-
ra aproximación al análisis sociodemográfico de la población 
infantil en edad preescolar, hijos de jornaleros agrícolas mi-
grantes; pone de manifiesto tendencias y particularidades que 
colocan nuevas miradas sobre la exclusión y vulnerabilidad de 
este sector.

El estudio deja en claro la magnitud del problema y la ten-
dencia potencial a su recrudecimiento por el efecto estructural 
de la economía de mercado y de las relaciones capitalistas en el 
campo mexicano. La segmentación de los procesos productivos y 
los efectos de exclusión y de desigualdad social fomentan el incre-
mento sostenido de la migración interna y externa para el futu-
ro inmediato. La tendencia histórica acumulada en los últimos 
20 años indica una tasa anual de crecimiento de los jornaleros 
agrícolas migrantes de 2.7%, pauta que se sostendrá durante las 
próximas décadas.

Esto supone que la migración y los efectos colaterales de vulne-
rabilidad y asimetría social seguirán siendo un desafío para el desa-
rrollo del país. De no revertir sus principales insuficiencias y vacíos 
asistiremos a un escenario potencial de crisis que dificultará la go-
bernabilidad del sistema al condenar a amplias franjas de su pobla-
ción a vivir en situación de marginación y ciudadanía deficitaria.

Éste será un reto mayor para las nuevas generaciones de ni-
ños, adolescentes y jóvenes que enfrentarán lógicas de cierre en 
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las oportunidades de desarrollo, sometidos a los condiciona-
mientos estructurales de la sobrevivencia rural, la migración y 
la explotación económica. En este grupo de población, las niñas 
y niños de educación preescolar constituirán una franja de alto 
riesgo por la debilidad con que se incorporan a la vida familiar y 
social y de manera particular por el déficit de atención educativa 
que los envuelve.

De acuerdo con las estimaciones numéricas de nuestro país, 
existen en la actualidad cerca de  2 millones de jornaleros agríco-
las migrantes. De ellos, el 84% muestra una migración pendular 
—sale a trabajar a una región y regresa luego a sus lugares de 
origen—. Se estima que los hijos de estos jornaleros agrícolas en 
edad preescolar suman alrededor de 130 mil niños: población 
que requiere atención especial y acceso a servicios educativos de 
calidad. Sin embargo, la cantidad de niños que habitan en loca-
lidades rurales menores a 2,500 habitantes es de 1.7 millones, 
cifra que amplía enormemente la población objetivo para los 
servicios educativos del nivel preescolar en México.

A continuación se presentan los elementos de balance que 
conforman los principales focos de atención y que reflejan los 
principales retos que enfrentan los servicios de educación prees-
colar para niñas y niños migrantes. Se señalan los aspectos más 
relevantes del análisis socioeducativo elaborado. Se agrupan di-
chos señalamientos en los rubros identificados como marco de 
la estructura analítica construida para orientar el trabajo.

Situación educativa de las niñas 
y niños en edad preescolar

Una inmensa mayoría de niñas y niños en edad preescolar hijos 
de jornaleros migrantes presenta problemas de desarrollo emo-
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cional y maduración. Esta situación es más acentuada en los lu-
gares de origen —como Oaxaca— que en los lugares de destino.

Pese a las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, los 
niños migrantes parecen recibir mejores servicios educativos en 
los lugares de destino que en los lugares de origen. En general, 
las niñas tienen niveles de desarrollo emocional e intelectual de-
ficientes, comparados con los que logran los niños.

Los problemas que presentan los niños migrantes en edad 
preescolar, en orden de prioridad, son: inseguridad, ansiedad y 
timidez (problemas que la mayoría de los niños presenta); infe-
rioridad, inadaptabilidad y retraimiento; agresión y tensión; el 
sentimiento de vacío y el aislamiento emocional; y necesidad de 
afecto y contención.

Aunque los niños migrantes de preescolar son atendidos en ser-
vicios públicos o mixtos, una quinta parte asiste a servicios priva-
dos, los cuales no se someten a los controles regulatorios existentes.

Se observa un predominio de niñas en edad preescolar, don-
de el grupo de edad de mayor importancia es el de 4 a 6 años. El 
grupo de edad de 3 años es apenas del 10%.

La mitad de los niños registran su nacimiento en los lugares 
de origen, pero el otro 50% nació en los lugares de destino, lo 
cual está generando problemas adicionales de atención y desan-
claje comunitario.

La mayoría de los niños migrantes en edad preescolar tienen 
acceso a las escuelas y asisten a ellas con regularidad. En general, 
los niños se encuentran en casa cuando no asisten a la escuela y 
son cuidados por su madre o miembros de la familia. Sin embar-
go, una proporción de casi 15% se queda en la guardería cuando 
no asiste a la escuela.

La gran mayoría de los niños manifiestan gusto por la escuela 
en el sentido más lúdico del término. Todo lo que tiene que ver 
con los juegos, las tareas recreativas y los colores es altamente va-
lorado por los niños. Sin embargo, un tercio de los niños señalan 
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su disgusto por la violencia, por el agua sucia, por los regaños de 
la maestra y el mal estado de las instalaciones,

Casi la totalidad de los niños valoran positivamente a sus 
maestras, especialmente en los aspectos relacionados con la bon-
dad en el trato, el juego y la recreación. Una bajísima proporción 
de los niños valora de sus maestras que les enseña bien.

En el imaginario infantil, el campo y el trabajo agrícola ocu-
pan un lugar importante y por ello constituyen referentes clave 
de socialización y desarrollo. La mayoría de ellos manifiesta gus-
to por acompañar a su mamá al campo. Entre los elementos que 
destacan se encuentran: el gusto que les causa ir al campo; por-
que les gusta trabajar y las frutas; porque les gusta acompañar a 
su mamá; porque les compran cosas cuando trabajan.

Las condiciones de los padres de familia

Guerrero, Oaxaca y Veracruz son las entidades de donde pro-
viene el mayor flujo migratorio hacia Morelos, Sinaloa, Baja 
California y Baja California Sur. La mayoría de los jornaleros 
agrícolas de Guerrero migra principalmente a Sinaloa y Morelos, 
mientras que los jornaleros de Oaxaca y Veracruz lo hacen a Baja 
California Sur, en primer lugar, y Baja California, en siguiente 
término.

Los padres jornaleros agrícolas migrantes, mujeres y hom-
bres, son jóvenes. La mayoría de ellos tiene menos de 29 años.

Los jornaleros agrícolas migrantes mantienen un patrón de 
migración de familias completas. En la mayoría de los casos los 
jornaleros agrícolas migran en pareja y con sus hijos. Más de las 
tres cuartas partes de los padres migrantes lo hace en pareja —ya 
sea en matrimonio o en unión libre—. Existe, sin embargo, un 
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tercio de familias monoparentales en donde el jefe de familia es 
la mujer.

En la mayoría de las familias migrantes trabajan ambos pa-
dres, aunque aproximadamente una cuarta parte de las mujeres 
se dedica a las labores domésticas.

Las familias de los jornaleros agrícolas migrantes tienen en 
promedio 4 hijos. Existen familias que tienen como mínimo un 
hijo y como máximo doce.

El número de hijos disminuye sensiblemente en el caso de las 
familias monoparentales: la mitad tiene hasta dos hijos, en tanto 
que las familias en pareja tienen entre tres hijos y más.

El ingreso mensual promedio de los jornaleros es menor a 
$3,000 pesos, aunque una proporción importante —cercana al 
25%— percibe ingresos mensuales inferiores a los $1,500 pesos.

Aproximadamente una tercera parte de las madres jornaleras 
agrícolas que trabajan son jefas de familia, lo que supone que 
ellas son responsables directas de la manutención y sustento do-
méstico. La mayoría de estas madres perciben ingresos por deba-
jo de los $1,500 pesos mensuales.

Entre los padres de familia, el dominio de la lengua étnica es 
más importante para las mamás que para los papás. Mientras 6 
de cada 10 madres dominan una lengua indígena, sólo 5 de cada 
10 padres lo hacen. Las lenguas étnicas más comunes son mixte-
co, zapoteco y náhuatl.

La escolaridad de los padres es sumamente baja. La gran ma-
yoría no tiene estudios o apenas cursaron algunos grados de edu-
cación primaria. Esta situación afecta más a las mujeres que a los 
hombres.
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La situación de los docentes

Más de la mitad de los docentes que presta sus servicios en 
educación preescolar para niños migrantes no cuenta con una 
licenciatura ni ha tenido una formación previa como profesor 
normalista. La mayoría de ellos tiene el nivel de preparatoria o 
secundaria. La oferta de formación de nivel licenciatura se con-
centra en la upn y en servicios privados.

Aproximadamente la mitad de los docentes de preescolar que 
atiende a la población infantil migrante no asiste regularmente 
a programas de formación continua, lo que hace más difícil su 
situación para enfrentar los retos educativos.

La situación laboral de los docentes presenta como proble-
mas principales la forma de pago o apoyo económico, el traslado 
y el horario.

Aunque los docentes muestran recursos e instrumentos para 
detectar el estado de salud de los niños, su principal recurso de 
apoyo se encuentra en los padres de familia y no en servicios 
institucionales.

Los apoyos institucionales son también limitados. Las nece-
sidades de alimentación de los niños en general se satisfacen con 
el magro desayuno que les ofrecen sus padres.

La mayoría de los docentes de preescolar muestra falta de ca-
pacidades para trabajar en esquemas bilingües y biculturales con 
los niños, por lo que son sensibles las insuficiencias para promo-
ver de manera consistente esquemas interculturales y de fortale-
cimiento de la identidad.

En los lugares de destino los docentes parecen estar mejor 
entrenados para atender los requerimientos de los niños migran-
tes en edad preescolar. Sin embargo, la planificación educativa y 
curricular de los docentes muestra desniveles e insuficiencias en 
los lugares de destino y de origen.
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El juego y la educación física con sentido lúdico son los dos 
recursos fundamentales que los maestros utilizan en la forma-
ción de los niños. Se puede afirmar que los maestros de prees-
colar no disponen de elementos suficientes de discriminación 
y elección pedagógica de las actividades que deben promoverse 
dentro del aula. Predominan las perspectivas intuitivas y prácti-
cas para conducir la formación de sus alumnos.

En la atención individual a los niños, los docentes también 
muestran algunas limitantes. Dar ánimo y asignación de pre-
mios son los mecanismos de atención pedagógica fundamenta-
les, en contraste con los temas de explicación y orientación.

El abanico de opciones del trabajo grupal en la formación de 
los niños resulta un campo restringido en las prácticas pedagó-
gicas de los docentes de preescolar.

En general, se observa poca capacidad, creatividad y apoyos 
para conducir el trabajo pedagógico en los principales cam-
pos formativos de los niños. Las competencias lingüísticas y 
matemáticas cuentan con mayores esquemas programáticos e 
institucionales, mientras que las competencias de exploración 
y conocimiento del medio, expresión y apreciación artísticas,  
desarrollo físico, coordinación motriz y salud quedan al libre 
albedrío de los docentes, quienes utilizan los recursos más con-
vencionales para su promoción y desarrollo.

Las condiciones de trabajo y vinculación con la comunidad 
son mucho más difíciles en las entidades de destino que en las 
de origen. Es obvio que las condiciones de trabajo de la familia 
están influyendo en esta situación, lo cual no implica que el do-
cente se vea impedido a desarrollar actividades de fortalecimien-
to en esta materia.

El desarrollo de actividades en conjunto con la comunidad 
para apoyar los procesos formativos es más débil en los lugares 
de destino que en las entidades de origen.
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Los docentes de preescolar muestran algunas dificultades 
para detectar oportunamente capacidades educativas funda-
mentales, como las de lenguaje y matemáticas. Éste puede ser un 
obstáculo para la atención de los niños.

Existe un diferencial importante en la detección de capaci-
dades y dificultades educativas entre lugares de origen y desti-
no: lo que en los primeros es fuerte, en los segundos es débil, 
situación que genera juegos de suma cero en el apoyo educativo 
que se ofrece a los niños en su proceso migratorio.

Claroscuros de la gestión y la administración

Los funcionarios entrevistados poseen, en su mayoría, estudios 
de licenciatura; un porcentaje menor tiene estudios de maestría.

La mayoría de los funcionarios tiene entre 45 y 60 años y son 
originarios de la misma entidad donde laboran. En algunos casos, 
los funcionarios provienen de Guerrero, Michoacán y Coahuila.

Por lo general, los funcionarios tienen niveles jerárquicos ba-
jos, asociados a coordinador, jefe de sección o asesor técnico pe-
dagógico. La mitad de ellos se desempeña en la administración 
federal y la otra mitad en el nivel estatal. La mayoría tiene entre 
1 y 5 años de antigüedad. Casi todos tienen antecedentes peda-
gógicos, algunos como docentes y otros como asesores técnicos 
u orientadores técnico-pedagógicos.

Apenas una tercera parte de los funcionarios muestra una 
concepción pertinente a la educación preescolar: identifican 
aspectos clave para su atención, reconocen los problemas de ex-
clusión y de identidad de los niños, destacan la importancia de la 
interacción con el medio y las necesidades que tienen de afecto y 
apoyo para su desarrollo integral.



252 Balance y conclusiones: los rostros de… 

En referencia al diagnóstico de las necesidades de formación 
inicial de los docentes, la mayoría de los funcionarios señala as-
pectos genéricos y con poca pertinencia pedagógica: desconoce 
aspectos sustantivos o emite juicios demasiado abstractos.

Respecto a la elaboración y apoyos didácticos, la opinión co-
mún de los funcionarios señala insuficiencias, falta de recursos 
y problemas de flexibilidad para atender adecuadamente las ne-
cesidades de los niños. Entre los problemas que se señalan, des-
tacan: la insuficiencia de apoyo para todos los docentes, la falta 
de materiales y la inflexibilidad de las reglas de operación para el 
ejercicio de recursos.

Sin embargo, los funcionarios resaltan, como fortalezas im-
portantes, elementos como: la existencia de guías que permiten 
conocer nuevos enfoques y métodos basados en competencias, la 
existencia de material lúdico-pedagógico, materiales que apoyan al 
niño en su desarrollo manual, diversos apoyos de la sep y esquemas 
de colaboración entre docentes y coordinadores por zona escolar.

Sobre la obligatoriedad de la educación preescolar, la gran 
mayoría de los funcionarios manifiesta opiniones favorables. 
Estiman que la escuela es mejor que la casa y que la obligatorie-
dad contribuirá a erradicar el trabajo infantil; otros más consi-
deran la obligatoriedad como un acto de equidad, pues extiende 
los mismos derechos a los niños migrantes y genera equidad 
frente a los alumnos regulares. Sin embargo, algunos funciona-
rios subrayan advertencias y limitaciones tales como: aún no hay 
cultura para la obligatoriedad, faltan aulas, sería adecuada si el 
docente tuviera la capacitación que se requiere, sería favorable si 
hubiera condiciones metodológicas y materiales.

Los funcionarios subrayan la importancia de los apoyos so-
ciales y alimentarios para mejorar la atención educativa de los 
niños. Destacan la participación de Sedesol y agricultores en la 
construcción de aulas y la importancia de la participación de los 
gobiernos municipales. Aunque subrayan los cambios observa-
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dos en infraestructura —especialmente para sustituir galeras en 
los campamentos agrícolas por aulas escolares y guarderías—, 
reiteran que estos esfuerzos continúan siendo insuficientes.

El aprendizaje internacional

La experiencia internacional demuestra que la articulación y 
estrecha coordinación entre instituciones de distintos ámbitos 
sectoriales y diversos actores sociales es clave para una atención 
efectiva de los niños migrantes en edad preescolar. Se debe tra-
bajar con planes y programas focalizados e integrados que defi-
nan los niveles de responsabilidad y coparticipación de cada una 
de las instituciones y actores involucrados. En la mayoría de los 
casos, el tema educativo constituye el corazón de las acciones; 
el resto de las contribuciones sociales e institucionales giran en 
torno a los objetivos y estrategias de atención educativa.

Otra de las lecciones fundamentales es la importancia que 
tienen los enfoques bilingües e interculturales. Buena parte de la 
eficacia de los programas radica en capacitar docentes y en gene-
rar propuestas curriculares que reconozcan las lenguas de origen 
de la población con un enfoque intercultural.

La oferta educativa: fortalezas y debilidades

En México, la oferta educativa para atender a los niños migran-
tes en edad preescolar deja de manifiesto una experiencia ins-
titucional importante y avances destacados en modalidades de 
atención, enfoques y perspectivas novedosas basadas en las ca-
racterísticas de la población que se desea atender.

Las propuestas educativas comparten elementos comunes 
valiosos, como la visión de interculturalidad, flexibilidad y la 
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participación comunitaria. Sin embargo, cada modalidad de 
atención presenta deficiencias en aspectos centrales. 

El caso de Conafe, aunque cuenta con un enfoque de compe-
tencias y trabajo comunitario, carece de personal con formación 
docente a nivel preescolar. Su operación está a cargo de jóvenes 
que son capacitados en breves cursos y que proceden de las co-
munidades donde se ubican los servicios educativos.

Pronim trabaja la misma propuesta curricular que se utiliza 
a nivel nacional, pero no responde a las necesidades de un pro-
yecto curricular dirigido a estos grupos, ya que no fue diseñado 
específicamente para atenderlos. Este programa, a diferencia de 
Conafe, dispone de personal docente con formación intercultu-
ral específica para atender a los niños de esa edad, situación que 
permite pronosticar una mayor eficacia para adecuar el proceso 
educativo a sus necesidades y condiciones particulares.

Por su parte, paja es el único programa que plantea una po-
lítica social amplia y global para luchar contra la marginación, 
la exclusión y la pobreza, pero su principal limitante es que el 
servicio educativo no asume la centralidad de su labor.

El caso de Save the Children —una opción construida des-
de la sociedad civil— destaca por su enfoque de derechos y el 
énfasis que hace en la construcción de ciudadanía. El progra-
ma promueve prácticas para vivir en una sociedad participativa 
y democrática. Sin embargo, la capacidad para institucionalizar 
sus programas y enriquecerse con otros enfoques limita también 
su radio de acción.

La apuesta por la complementariedad y la coordinación ins-
titucional es el área de oportunidad mejor dibujada por las ex-
periencias institucionales de oferta educativa para la educación 
preescolar de los niños migrantes. Generar una apuesta común 
y complementaria que incremente y mejore las sinergias institu-
cionales a favor de los migrantes es uno de los retos pendientes 
para el futuro inmediato.
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Recomendaciones de política pública  : 
de la visibilidad a la acción

Varios analistas y tomadores de decisiones han contribui-
do enormemente a iluminar los problemas y factores 
del complejo, contradictorio y evidentemente discri-

minatorio contexto de vulnerabilidad de la migración en su di-
mensión social y educativa. La labor de investigación que hemos 
desarrollado se inscribe en esta vertiente de trabajo y ha buscado 
abrir nuevos espacios para el reconocimiento y valoración de los 
problemas específicos asociados a la población infantil en edad 
preescolar, hijos de jornaleros agrícolas migrantes.

Esta tarea seguirá ofreciendo importantes aportaciones para 
entender el problema, para imaginar posibles rutas de solución. 
Sin embargo, parece indispensable también empezar a incursio-
nar en el espacio político, particularmente en aquellos niveles 
que concitan la voluntad, la obligación y el compromiso de los 
poderes públicos con las reivindicaciones y derechos de la ciu-
dadanía migrante.

Por ello, este trabajo busca generar un aporte adicional en 
materia de política pública, encaminado a reflexionar sobre las 
posibilidades y necesidades de avanzar en la generación de me-
jores condiciones de vida para la ciudadanía deficitaria de las co-
munidades migrantes.

Deseamos con ello definir las coordenadas fundamentales 
del «espacio de política» para transformar el terreno multidi-
mensional de la migración infantil, específicamente en lo que 
corresponde a la educación preescolar y a la educación básica. 
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La convicción fundamental que subyace en este ejercicio es que 
el espacio político migrante debe abordarse de forma integral, 
dando un fuerte impulso a la coordinación y la articulación de 
las acciones existentes, la creación de nuevas sinergias socia-
les e institucionales y un nuevo esquema de empoderamiento 
que permita ampliar sustancialmente las capacidades de inter-
vención de la sociedad, los sujetos de atención y los poderes 
públicos.

El espacio de política que necesitamos debe promover accio-
nes de corte estructural que apunten a un cambio de paradigma 
en el modelo de desarrollo, esto es, en los sistemas de producción 
y distribución de la riqueza social, transformando los lugares de 
origen en espacios efectivos de crecimiento, actividad coopera-
tiva y bienestar social integral. De ahí que el fortalecimiento del 
campo y de la actividad agrícola debe ser una plataforma básica 
que articule capacidades productivas y fortalezca la identidad de 
las comunidades, con equidad social y desarrollo de competen-
cias para la vida.

En este contexto, la tarea educativa adquiere su mayor signifi-
cado; no sólo para desarrollar las competencias que las poblacio-
nes requieren para articularse con un modelo local de desarrollo 
sustentable, sino su construcción sobre la base de un diálogo 
permanente entre los ámbitos local, regional, nacional y global.

Cumplir con esta ambiciosa tarea —congruente con las 
implicaciones sociales y éticas del problema migrante— exige 
además distintas acciones orientadas a mejorar las capacidades 
sociales e institucionales. Se debe exigir una trayectoria que 
incluya cambios legislativos, definiciones puntales, compromi-
sos y obligaciones, una gestión concertada de carácter intra e 
intersectorial, la colaboración entre iniciativas públicas guber-
namentales y sociales, entre lo privado, lo comunitario y lo no 
gubernamental, así como la integración entre cultura, salud, po-
der y desarrollo.
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Sólo de esta manera será posible construir una nueva plata-
forma integral donde la educación no sea el espacio compen-
satorio de insuficiencias y un elemento de reproducción de 
asimetrías y desigualdades sino el resultado efectivo de una es-
trategia de desarrollo que aporte autonomía, dignidad y capaci-
dad de desarrollo sostenido para las personas y sus comunidades. 
Incluir la educación de la primera infancia en esta perspectiva 
integral podrá permitir su resignificación efectiva: compromiso 
de vital importancia para los niños en edad preescolar, dadas las 
implicaciones estructurales que conlleva para su desarrollo inte-
lectual, emocional y físico.

Enfoque y criterios orientadores

Un enfoque integral requiere la intervención de diversas instan-
cias, su carácter multidimensional contempla la acción de los 
poderes públicos, las capacidades institucionales del estado, su 
eficacia administrativa y de gestión, y la participación y corres-
ponsabilidad de la sociedad.

Los criterios orientadores que dan rumbo y sentido a un tra-
bajo de esta naturaleza son los siguientes:

•	 Defensa y promoción de los derechos humanos: Colocar a 
la población migrante en un plano de ciudadanía nacional 
y universal, y reconocer la importancia de hacer valer los de-
rechos humanos en poblaciones sometidas a condiciones de 
riesgo, exclusión y vulnerabilidad. Reconocer y hacer valer 
los derechos humanos de los migrantes equivale también a la 
necesidad de construir espacios sociales para su realización.
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•	 Identidad y atención a la diversidad: Referente de reivindica-
ción en un marco de identidad colectiva sobre las tradiciones, 
historias, lengua y formas de ser, producir y consumir de las 
personas, familias y comunidades. La defensa del origen y la 
atención al mismo en un contexto de diversidad y conviven-
cialidad activa es una oportunidad para el fortalecimiento 
social y educativo.

•	 Capacidades institucionales efectivas: Las acciones esta-
tales y sociales deben reivindicar su legitimidad en la efi-
ciencia de los resultados que generan, en la eficacia de las 
acciones que son capaces de definir y llevar a cabo y por el 
impacto que tienen para resolver las condiciones de vulne-
rabilidad y exclusión de los migrantes.

•	 Recursos públicos pertinentes: Los cuales reflejan los gastos 
e inversiones que la sociedad realiza a través de las institu-
ciones gubernamentales y las no gubernamentales, para res-
paldar los compromisos públicos con la población migrante. 
Estos recursos se reflejan en la oferta pública de infraestruc-
tura y equipamiento material y en el invaluable recurso hu-
mano en el cual recaen las capacidades efectivas de cambio y 
transformación.

•	 Empoderamientos sociales: Fuerza activa de la defensa, la 
promoción y el reconocimiento de necesidades, avances y 
retos. Estos empoderamientos pasan por la reivindicación 
de derechos y el reclamo para ejercer en la vida pública y so-
cial la acción organizada a favor de los migrantes, en el en-
tendido de que las voces iniciales y vertebrales del problema 
se encuentra en los propios interesados; definir estrategias 
autónomas, dignas, autorganizadas y autosostenibles. Estos 
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empoderamientos son fondos de acción para hilvanar la par-
ticipación y la corresponsabilidad social en las políticas pú-
blicas de integración, desarrollo y bienestar de la población 
migrante.

Ejes de política pública

A continuación se exponen los ejes que, desde nuestra perspectiva, 
deben formar parte de una política pública integral para la aten-
ción a la población migrante. Estos ejes fundamentan las acciones 
específicamente educativas para la población en edad preescolar.

Una agenda legislativa a favor de los migrantes

En las sociedades democráticas contemporáneas la definición de 
políticas públicas requiere de un fundamento legislativo que dé co-
bijo, reconocimiento político y social y visibilidad pública a los retos 
y compromisos que contrae con su población. La atención de la po-
blación migrante debe exigir una alternativa de gobierno de leyes, de 
ejercicio de derechos y de desarrollo y promoción de los mismos por 
parte de los poderes públicos y republicanos. Un espacio estratégico 
de visibilidad política requiere la definición legislativa y la expresión 
reglamentaria de derechos y obligaciones, en atención a las tareas 
centrales que modificarán su condición de vulnerabilidad y exclu-
sión. En tal sentido, la agenda legislativa a favor de los migrantes 
deberá de atender, entre otras, las siguientes asignaturas:

•	 La definición formal de una ley de atención a la población 
migrante que reconozca sus circunstancias, situación de 
vulnerabilidad y derechos en aspectos clave del desarrollo 
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social y humano. Es indispensable que en esa legislación 
se definan con claridad los compromisos gubernamenta-
les y de sus agencias institucionales para dar cumplimien-
to cabal a las metas de atención.

•	 La ley deberá reconocer las condiciones de riesgo de ciu-
dadanía en las que viven los migrantes, y deberá subrayar 
la necesidad de garantizar la vigencia irrestricta de sus 
derechos humanos, con el reconocimiento de los valores 
fundamentales de la identidad étnica y comunitaria que 
les son consustanciales.

•	 Se establecerán con mucha claridad los compromisos 
públicos del estado mexicano y de sus diferentes niveles 
de gobierno y gestión institucional. Deberá subrayarse 
la necesidad de las acciones coordinadas, concertadas y 
articuladas y la apertura a la acción social organizada en 
beneficio de las poblaciones migrantes.

•	 Deberá señalarse la necesidad de asignar legalmente recursos 
públicos en por lo menos cinco áreas de atención sustantiva: 
gobernación, hacienda, desarrollo social, salud y educación.

•	 Deberán favorecerse y fomentarse las relaciones intergu-
bernamentales como eje de atención a los flujos migrato-
rios locales y regionales.

Coordinación institucional y de políticas 

La multidimensionalidad del problema migrante no podrá en-
frentarse con acciones aisladas y fragmentadas. Al contrario, es 
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condición indispensable el trabajo integral basado en la com-
patibilidad de esfuerzos y sobre todo en la acción conjunta, ar-
ticulada, que favorezca la interacción recíproca, la claridad en 
las rutas de intervención y la eficacia y el impacto en el logro de 
objetivos.

Se necesita una nueva plataforma donde se puedan integrar 
los esfuerzos legislativos, reglamentarios, institucionales y finan-
cieros. Se requiere actuar e intervenir en varios ejes clave de la 
coordinación institucional y de políticas.

Gobierno federal

•	 Sobre la base de los fundamentos constitucionales y de la 
agenda legislativa a favor de los grupos en situación de mi-
gración, la administración federal deberá establecer un 
capítulo específico en el Plan Nacional de Desarrollo 
(pnd) para incluir compromisos y metas de atención, así 
como los mecanismos de articulación entre las diferentes 
dependencias. Ahí deberán definirse claramente los me-
canismos de coordinación y de trabajo conjunto de to-
das las dependencias involucradas y los mecanismos de 
seguimiento y rendición de cuentas para hacer efectivos 
los compromisos de coordinación institucional y de cum-
plimiento de objetivos.

•	 Cada programa sectorial deberá reflejar los compromisos 
generales establecidos en el pnd. En cada uno de estos pro-
gramas deberán definirse directrices de política que den 
fuerza normativa e institucional a sus objetivos, estrategias, 
acciones y metas.
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•	 Las directrices de política y los lineamientos de acción ins-
titucional deberán involucrar a por lo menos cinco secto-
res clave: salud, educación, desarrollo social, gobernación 
y hacienda. En cada uno de estos sectores serán perfecta-
mente visibles las implicaciones recíprocas y los compro-
misos específicos en los ámbitos inter e intrasectoriales.

•	 Los dispositivos de política y coordinación institucional, 
concebidos como ejes visibles en la planeación del desa-
rrollo, deberán involucrar explícitamente los niveles de 
participación y colaboración con los niveles estatales y 
municipales de gobierno.

Gobiernos estatales y municipales

•	 Los gobiernos estatales y municipales, con base en la 
plataforma generada a favor de los migrantes en la agen-
da legislativa nacional y en la planeación nacional del 
desarrollo, deberán generar distintos mecanismos de va-
lor agregado para el reconocimiento de las realidades es-
pecíficas de sus comunidades migrantes.

•	 Un ámbito clave de coordinación de políticas y acciones 
institucionales se encontrará en la coordinación intergu-
bernamental entre las entidades y municipios que consti-
tuyen lugares de origen, tránsito y destino de la población 
migrante.

•	 En cada entidad federativa deberán generarse esquemas de 
concertación institucional y social sobre la base de la fo-
calización de lugares, comunidades y zonas de incidencia. 
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Es necesario que las entidades compartan diagnósticos y 
sumen esfuerzos de atención en los procesos fundamen-
tales de incidencia: arraigo en las comunidades de origen, 
atención en los lugares de tránsito y seguimiento en los 
lugares de destino.

•	 Será fundamental la focalización de flujos y procesos 
migratorios para desarrollar estrategias de atención que 
permitan fortalecer las acciones de coordinación institu-
cional, gestión y atención educativa de la población infan-
til migrante.

•	 Las acciones de coordinación intraestatal e intermunici-
pal al interior de cada entidad federativa, así como aque-
llas que se desarrollen entre entidades y municipios que 
comparten el problema migratorio, deberán reflejarse en 
la constitución de consejos estatales de atención a la po-
blación migrante, con sus contrapartes en el ámbito mu-
nicipal y con el involucramiento activo de representantes 
de la sociedad civil.

•	 En cada consejo estatal y municipal deberá existir un capí-
tulo específico de atención a la educación básica que reco-
nozca la centralidad de la población infantil de preescolar 
y primaria.

Coordinación y participación social

•	 El tema de la migración debe abrirse a la participación 
de diversos actores sociales. Organizaciones no guberna-
mentales y organismos filantrópicos y altruistas, pasando 
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por las organizaciones comunitarias y de migrantes; hasta 
los organismos nacionales, internacionales y multinacio-
nales de cooperación deben tener espacios de participa-
ción para coadyuvar a la estrategia integral de atención al 
problema migratorio.

•	 En los temas de salud y educación, el involucramiento de 
las familias es de vital importancia. Dado el impacto que 
tiene el tiempo laboral de los migrantes, es indispensable 
que los padres de familia y los miembros del núcleo ex-
tenso, así como las redes comunitarias que se conforman 
en los procesos migratorios, tengan un rol en los procesos 
de atención. Este involucramiento activo puede favore-
cer el fortalecimiento del capital cultural de los núcleos 
de población y aportar elementos de apoyo para mejorar 
los resultados de las tareas de cambio, transformación e 
integración.

•	 El papel de las familias y de las redes comunitarias son 
pieza clave en los procesos migratorios, pues constituyen 
las unidades de acción en las evaluaciones y decisiones 
instrumentales y valorativas que realizan cotidianamente 
los migrantes. En los temas relacionados con la educación 
infantil, el rol de las madres, padres y hermanos es de ca-
rácter estratégico, pues genera un eslabonamiento posi-
tivo que conjuga asertividad, expectativa y cuidado con 
las oportunidades de desarrollo intelectual, emocional y 
físico de los niños.

•	 Los empresarios agrícolas deben jugar un papel de primer 
orden como catalizadores en los procesos de mejora de la 
calidad de vida y de integración de la población migrante 



265Preescolares migrantes. Diagnóstico y propuestas

a los procesos de desarrollo y bienestar. Los empresarios 
agrícolas y el sector laboral agrícola en su conjunto de-
ben coadyuvar para velar por los derechos laborales y en 
ese marco ofrecer alternativas de suma positiva para que 
el tema laboral y salarial se articule consistentemente con 
las acciones educativas, de salud y de desarrollo social 
para los migrantes, sus hijos y sus familias.

Sinergias a favor de la educación infantil

Construir opciones integrales de salida al problema de la mi-
gración que brinden atención preferencial a los niños en edad 
preescolar exigirá, al tenor de las reformas legislativas e institu-
cionales, un conjunto de sinergias positivas que permitan incidir 
de manera articulada en el desarrollo intelectual, emocional y 
físico de los niños. De manera puntual, es necesario afianzar tres 
sinergias básicas de la educación infantil: con la salud, con las fa-
milias y las comunidades y con los servicios de asistencia social.

Salud y educación infantil

•	 Los estados de salud física y mental de los niños en edad 
preescolar debe ser objeto de atención prioritaria por par-
te de los servicios educativos y de salud. La promoción de 
la salud debe involucrar esquemas preventivos y curativos 
en aspectos recurrentes de vulnerabilidad de la población 
infantil: nutrición, enfermedades infecciosas y desarrollo 
físico y neurológico.
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•	 Es indispensable que la relación salud-educación genere su-
ficientes capacidades institucionales para realizar diagnósti-
cos oportunos, supervisión permanente y retroalimentación 
individualizada de acuerdo con los parámetros de desarrollo 
físico y mental exigibles para este grupo de edad.

•	 La relación permanente entre los estados de salud y el ni-
vel de desarrollo educativo de los alumnos tendrá que in-
volucrar a los padres de familia y complementarse con un 
esquema de profesionalización de los servicios de guarde-
ría y del trabajo docente.

Familias y desarrollo comunitario

•	 Deberá fomentarse la creación de ambientes de afecto y 
solidaridad que complementen el cuidado y la promo-
ción de las capacidades de aprendizaje de los niños. Las 
familias y el entorno comunitario deben tener acceso a la 
información y a la formación de capacidades de apoyo. En 
el involucramiento de las familias y de las comunidades en 
la educación infantil deben generarse, también, oportuni-
dades educativas para los adolescentes y adultos que cons-
tituyen la columna vertebral de la reproducción material 
y simbólica de las familias.

•	 La exploración y valoración del entorno natural y cultural 
debe ser un espacio de socialización y educación de los 
niños, por lo que deberán formar parte de las estrategias 
pedagógicas y de las acciones de participación social en la 
educación. En esta tarea deberán involucrarse activamen-
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te los servicios de promoción de la cultura, el arte y de 
recuperación de la historia local, regional y nacional.

•	 La escuela para padres deberá ser un dispositivo funda-
mental para impulsar la participación informada de los 
padres en el cuidado y la educación de sus hijos.

Educación y servicios de asistencia social

•	 Los servicios de asistencia social, como las guarderías 
infantiles, deben estructurarse en función de las necesi-
dades de cuidado de la salud, el desarrollo infantil y la pro-
moción de espacios de socialización, juego y diversión de 
los niños; deben constituirse en un hogar ampliado que 
detone y complemente su desarrollo físico e intelectual.

•	 Los servicios institucionales vinculados con la promoción 
y defensa de derechos deben estar alineados con los dispo-
sitivos y acciones de integración social y desarrollo educa-
tivo de los niños.

•	 Otros servicios de asistencia deberán colocarse en la línea 
de conservación y fomento de la seguridad, el respeto a las 
reglas básicas de convivencia y la promoción del desarro-
llo social integral.
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Restructuración e innovación de 
los servicios educativos

En el contexto de una política integral, las acciones educativas 
tendrán mucho mayor significado e impacto. Como en muchos 
otros espacios donde la educación se ve limitada por factores so-
ciales y de contexto, el tema migrante tiene espacios propios de 
intervención que deberán fortalecerse con enfoques, metodolo-
gías, articulación institucional e innovación educativa concerta-
da con la intervención y el ropaje de un sistema institucional y 
social más amplio.

Entre los espacios de política que la educación puede 
construir para sí como aportación a la estrategia integral de 
atención al problema migrante en México, pueden señalarse 
los siguientes:

Gestión de información, seguimiento y monitoreo

•	 El sistema educativo y los subsectores directamente invo-
lucrados en la atención de la población infantil migrante, 
además de ceñirse a los requerimientos de una política pú-
blica integral, deberán poner en marcha un riguroso siste-
ma de gestión que permita la coordinación y la atención 
educativa de la población infantil migrante. Deberán im-
plementar sistemas de información permanente que per-
mitan disponer de registros fidedignos y puntuales de las 
trayectorias educativas de los alumnos en el marco de los 
procesos migratorios. Esto debe involucrar a las instancias 
administrativas y políticas de las entidades federativas y 
municipios que son lugares de origen, tránsito y destino.
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•	 Para atender los flujos circulares y pendulares de la migra-
ción es necesaria una coordinación institucional capaz de dar 
cuenta de los ingresos, permanencia, salidas y nivel de des-
empeño de los alumnos en los subsistemas educativos que 
funcionan en sus lugares de origen, tránsito y destino.

•	 Deberán adecuarse los mecanismos de registro, evalua-
ción y certificación escolar no sólo para garantizar orden 
en la documentación oficial sino para apoyar el desem-
peño educativo y la atención continua de los alumnos en 
el contexto de interrupciones y discontinuidades de los 
flujos migratorios asociados a los tiempos de demanda la-
boral y los requerimientos familiares.

Desarrollo curricular ajustado 
al contexto migrante

Además de los esfuerzos institucionales por adaptar el contenido 
de la educación básica a los contextos, condiciones y característi-
cas de la población infantil migrante, es indispensable impulsar 
un trabajo de desarrollo curricular basado en el reconocimiento 
y movilización de las diferentes capacidades y recursos educa-
tivos, sociales y culturales que forman parte del entorno de la 
migración en los lugares de origen, tránsito y destino.

Los escenarios educativos son el crisol de la pedagogización 
para un aprendizaje efectivo en el contexto migrante, para lograr 
que los contextos socioculturales y económicos de la migración 
sean tematizados y formen parte de las diferentes estrategias de 
transposición didáctica a lo largo del proceso de formación y de-
sarrollo de los niños.
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Para lograrlo, el trabajo educativo y pedagógico debe atender 
los siguientes criterios de intervención:

•	 Recuperar la lengua materna como centro de los proce-
sos de aprendizaje y de fortalecimiento de las identidades 
étnicas y comunitarias. Es indispensable fortalecer la pe-
dagogía intercultural como eje de las oportunidades de 
aprendizaje de los alumnos.

•	 Desarrollar materiales educativos específicos y recursos 
tecnológicos de apoyo que recuperen las realidades del 
entorno natural, social y cultural de los migrantes, deto-
nadores del aprendizaje y espacios de resignificación de 
sus tradiciones, costumbres e identidades.

•	 Como parte de un acto de reivindicación permanente y 
reconocimiento, será indispensable incorporar de mane-
ra central el enfoque de derechos en la educación de los 
niños, referencia permanente de todos los elementos del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque deberá 
ser, asimismo, un eje de permeabilidad del trabajo con-
junto con las familias y los entornos comunitarios.

•	 Desarrollar mecanismos de educación para padres que 
permitan sostener una conversación y participación ac-
tivas con sentido pedagógico. Estos mecanismos deben 
construirse sobre la base de exigencias, proyectos y metas 
educativas que se ajusten a las posibilidades de apoyo de 
los padres y grupos de familia (nuclear y extensa) y co-
nectar los contextos comunitarios con otros de carácter 
laboral, cultural y recreativo. Estos mecanismos deben 
impulsarse con mayor fuerza en los lugares de destino.
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Docentes y aulas de aprendizaje efectivo

La formación inicial y continua de los docentes que atienden a la 
población infantil migrante es una tarea prioritaria e imposter-
gable; de ella dependen las oportunidades efectivas de enfrentar 
la vulnerabilidad de este sector de la población. Las docentes de 
educación preescolar deben disponer de herramientas pedagó-
gicas y socioculturales para enfrentar con éxito las insuficiencias 
y desniveles de educabilidad de los niños migrantes. Se requiere 
desarrollar mecanismos de aula efectivos, para lo cual será in-
dispensable fortalecer las siguientes capacidades cognitivas y 
pedagógicas:

•	 Conocimiento del niño y su potencial de desarrollo, espe-
cialmente en el espacio sociocultural de los niños migran-
tes. Esto significa estar atento al reconocimiento de sus 
principales problemas de aprendizaje, particularmente de 
aquellos relacionados con su condición de vulnerabilidad.

•	 Dominio de la lengua étnica como recurso de equidad 
y resignificación de la atención efectiva a la población 
migrante, el cual deberá complementarse con el conoci-
miento de la historia, cultura y tradiciones de las comuni-
dades de origen.

•	 Fortalecimiento de habilidades a través de tres niveles 
de interacción y articulación de práctica pedagógica: 
el enfoque de derechos, la perspectiva intercultural y el 
énfasis en los dispositivos de aprendizaje inclusivo, en el 
contexto de diversidad y oportunidades de mejora del 
aprendizaje de la población migrante.
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•	 Desarrollo de capacidades y habilidades para el uso y apli-
cación de las tic en el contexto de la educación migrante, 
en al menos dos rutas de trabajo e intervención académica 
y pedagógica: favorecer el acceso a la sociedad del cono-
cimiento para maestros, alumnos y padres de familia —lo 
cual generará sinergias importantes para incrementar el 
capital cultural de los escenarios educativos y de las pro-
pias familias— y garantizar el acceso focalizado de recur-
sos tecnológicos para atender problemas específicos de 
aprendizaje y de desarrollo intelectual, emocional y psico-
motor de la población infantil.

•	 Desarrollo de habilidades sociales y de gestión básicas que 
permitan a los docentes mejorar la eficacia de sus inter-
venciones pedagógicas en el contexto más amplio de la 
vida social y comunitaria, así como de la diversidad de en-
tornos institucionales y actores sociales que forman parte 
activa de la atención a la población migrante.

•	 Fortalecimiento de capacidades para la evaluación del 
desarrollo y logro educativo de los niños: diagnóstico de 
problemas, pertinencia en la atención pedagógica, obten-
ción de apoyos co-curriculares y familiares y canalización 
institucional oportuna. 

•	 Intercambio de profesores (estancias) con el reconoci-
miento y apoyo institucional que permita el reconocimien-
to recíproco de las realidades socioculturales y pedagógicas 
de la población infantil migrante en los lugares de origen, 
tránsito y destino.
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Asesoría y acompañamiento académico permanente 

La complejidad implícita en la educación infantil migrante exi-
ge reconocer la necesidad de un trabajo colectivo con amplias 
sinergias para su atención. Las condiciones de aislamiento y de-
ficiencia pedagógica parecen ser, más que la excepción, la regla 
en los maestros que ofrecen sus servicios educativos. Las familias 
y sus entornos sociales requieren una sólida política de acompa-
ñamiento y asesoría académica permanente que conjugue la alta 
especialización con el compromiso social para constituir verda-
deras brigadas de atención.

Se trata de colectivos de trabajo arropados por el andamiaje 
institucional que funcionen como vectores de movilización para 
favorecer condiciones, facilitar recursos, crear sinergias, atender 
necesidades educativas y apoyar en la gestión institucional y su-
pervisión pedagógica. Estos colectivos servirán para compensar 
y discriminar positivamente en el ámbito educativo y social a los 
actores que tienen la impostergable tarea de ofrecer el servicio 
educativo a la población infantil migrante.

Los colectivos de trabajo pueden potenciar importantes re-
cursos de comunicación y apoyo entre el sistema educativo y las 
escuelas o escenarios donde se atiende a la población infantil 
migrante; deberán desarrollar distintas capacidades y tareas de 
intervención, entre las cuales conviene mencionar las siguientes:

•	 Deberán estar conformados por cuadros de alto nivel 
académico y experiencia pedagógica, para transferir expe-
riencias de equidad y calidad desde los sistemas educati-
vos regulares hacia los programas de atención migrante, 
incluyendo las comunidades rurales e indígenas en los lu-
gares de origen y los campamentos agrícolas en los lugares 
de tránsito y destino de la migración.
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•	 Su mecanismo de operación tendrá que ser similar al de 
las brigadas sociales; se requiere de células compactas 
de trabajo que, haciendo de lado los códigos burocrá-
ticos, se instalen en las coordenadas del activismo so-
cial y pedagógico con un alto sentido de compromiso y 
vocación por mejorar las condiciones académicas y los 
resultados educativos.

•	 Deberán desarrollar importantes capacidades pedagógicas 
relacionadas con el mundo migrante: dominio etnolin-
güístico, conocimiento profundo de la historia, tradición 
y costumbres comunitarias y un alto entrenamiento en los 
temas de mayor pertinencia para los contextos educativos 
de los migrantes: interculturalidad, enfoque de derechos 
y educación inclusiva. 

•	 Se trata de colectivos de trabajo que operan en un espacio 
territorial acotado y al mismo tiempo tienen capacidad 
de comunicación institucional y pedagógica en diferentes 
coordenadas geográficas, por lo que pueden intercambiar 
información entre los lugares de origen, tránsito y destino 
de los migrantes, generar aprendizajes recíprocos, recupe-
rar buenas prácticas y desarrollar esquemas de seguimien-
to, monitoreo y retroalimentación conjunta.

•	 Estos colectivos de asesoría y acompañamiento deberán 
ser portadores de recursos innovadores desde el punto 
de vista académico, pedagógico y tecnológico. Deberán 
funcionar como verdaderos y efectivos gestores del co-
nocimiento para colocar lo mejor de la oferta educativa 
en beneficio de la población infantil migrante. Deberán 
generar redes de conocimiento para hacer visibles los pro-
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blemas educativos de los niños migrantes, actualizar los 
dispositivos pedagógicos y detonar el potencial creativo 
de los docentes y otros actores sociales que participan en 
el proceso educativo.

•	 Deberán ser estibadores activos de nuevas estrategias de 
supervisión académica que permitan garantizar buenos 
resultados educativos, participar y corresponsabilizarse de 
la evaluación educativa y apoyar la rendición de cuentas.

•	 Deberán incrementar la participación, el involucramien-
to educativo permanente y el fortalecimiento del capital 
cultural de las familias migrantes, al ser portadores de 
sensibilización, desarrollo e innovación de las necesidades 
educativas de los niños.

•	 Serán, asimismo, puntos de contacto y detonadores de 
otras participaciones sectoriales, gubernamentales y no 
gubernamentales, públicas y privadas, que busquen me-
canismos de extensión y consolidación en beneficio de los 
niños, las familias y las comunidades migrantes.
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Cuadro 1. Evolución de la proporción de la población ocupada 
en el sector agropecuario, forestal y pesca 1921-2010

Año
Población ocupada Población ocupada en el 

sector agropecuario

Total Total %

1921 4’883,561 3’488,102 71.4

1930 5’165,803 3’626,278 70.2

1940 5’858,116 3’830,871 65.4

1950 8’272,093 4’823,901 58.3

1960 11’332,016 614,354 5.4

1970 12’955,057 5’103,519 39.4

1980 21’393,250 5’519,979 25.8

1990 23’403,413 5’300,114 22.6

2000 33’730,210 5’338,299 15.8

2010 42’699, 571 5’ 705,703 13.4

Fuente: Censos Nacionales de Población, 1921 a 2010
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Cuadro 2. Población según grupos de edad 
por tamaño de localidad, 2010

Grupo de 
edad  

(años)

Nacional
Tamaño de localidad

Menos de 2500 
habitantes

2500 a 14999 
habitantes

15000 a 99999 
habitantes

100000 y más 
habitantes

Total % Total % Total % Total % Total %

De 0 a 4 10’575,974 9.5 2’797,421 10.6 1’626,337 10.2 1’634,440 9.9 4’517,776 8.5

De 5 a 9 11’055,233 9.9 2’959,505 11.3 1’686,180 10.6 1’677,806 10.2 4’731,742 8.9

De 10 a 14 10’967,373 9.8 3’000,338 11.4 1’661,728 10.4 1’630,985 9.9 4’674,322 8.8

De 15 a 19 11’049,884 9.9 2’858,600 10.9 1’656,608 10.4 1’634,632 9.9 4’900,044 9.2

De 20 a 24 9’901,790 8.8 2’187,557 8.3 1’404,199 8.8 1’467,701 8.9 4’842,333 9.1

De 25 a 29 8’718,296 7.8 1’795,875 6.8 1’214,650 7.6 1’326,094 8.1 4’381,677 8.2

De 30 a 34 8’413,430 7.5 1’755,663 6.7 1’180,210 7.4 1’284,837 7.8 4’192,720 7.9

De 35 a 39 8’263,422 7.4 1’666,121 6.3 1’123,342 7.1 1’250,627 7.6 4’223,332 7.9

De 40 a 44 7’080,147 6.3 1’388,029 5.3 942,570 5.9 1’052,786 6.4 3’696,762 6.9

De 45 a 49 6’061,534 5.4 1’210,286 4.6 801,384 5.0 879,325 5.3 3’170,539 6.0

De 50 a 54 5’225,301 4.7 1’037,974 4.0 674,370 4.2 736,811 4.5 2’776,146 5.2

De 55 a 59 4’045,574 3.6 877,368 3.3 520,240 3.3 547,747 3.3 2’100,219 3.9

De 60 a 64 3’237,074 2.9 730,942 2.8 407,733 2.6 426,834 2.6 1’671,565 3.1

De 65 a 69 2’434,531 2.2 625,774 2.4 323,205 2.0 309,777 1.9 1’175,775 2.2

De 70 a 74 1’975,124 1.8 561,996 2.1 280,403 1.8 244,463 1.5 888,262 1.7

De 75 a 99 2’865,048 2.6 806,030 3.1 418,892 2.6 362,011 2.2 1’278,115 2.4

De 100 
y más 19, 111 0.0 8,107 0.0 2,663 0.0 2,180 0.0 6,161 0.0

Total 111’888,846 100 26’267,586 100 15’924,714 100 16’469,056 100.0 53’227,490 100.0

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010
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Cuadro 3. Población de 0 a 14 años 
por  tamaño de localidad, 2010

Edad 
indi-

vidual
0 años

Nacional

Tamaño de localidad

Menos 
de 2500 

habitantes

2500 a 14999 
habitantes

15000 a 
99999 

habitantes

100000 y más 
habitantes

Total % Total % Total % Total % Total %

1 año 2’024,252 1.8 541,820 2.1 310,600 1.9 313,307 1.9 858,525 1.6

2 años 2’043,756 1.8 547,780 2.1 318,420 2.0 316,665 1.9 860,891 1.6

3 años 2’159,474 1.9 569,034 2.2 329,683 2.0 332,093 2.0 928,664 1.7

4 años 2’170,000 1.9 566,143 2.2 333,885 2.1 336,160 2.0 933,812 1.8

5 años 2’178,492 1.9 572,644 2.2 333,749 2.1 336,215 2.0 935,884 1.8

6 años 2’181,235 1.9 575,125 2.2 330,053 2.0 333,079 2.0 942,978 1.8

7 años 2’187,330 2.0 580,496 2.2 339,123 2.1 337,489 2.0 930,222 1.7

8 años 2186237 2.0 577,244 2.2 333,189 2.0 334,731 2.0 941,073 1.8

9 años 2’221,553 2.0 594,539 2.3 342,334 2.1 337,508 2.0 947,172 1.8

10 
años 2’278,878 2.0 632,101 2.4 341,481 2.1 334,999 2.0 970,297 1.8

11 
años 2’357,033 2.1 642,113 2.4 357,133 2.2 352,200 2.1 1005,587 1.9

12 
años 2’109,908 1.9 570,167 2.2 317,668 1.9 316,615 1.9 905,458 1.7

13 
años 2’193,900 2.0 612,702 2.3 331,272 2.0 326,007 2.0 923,919 1.7

14 
años 2’118,367 1.9 576,067 2.2 321,133 2.0 313,855 1.9 907,312 1.7

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010
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