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Palabras Clave
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HABITAR EN TRÁNSITO: 
REFLEXIONES SOBRE EL 
HABITAR DE MIGRANTES 
AGRÍCOLAS DEL VALLE DE 
ARISTA EN SAN LUIS POTOSÍ

RESUMEN

Este ensayo es el resultado de un proyecto de investigación más amplio que 

actualmente se realiza en un grupo interdisciplinario que cuyo objetivo es 

reflexionar sobre los diferentes modos de habitar. En este caso en particular, 

se plantean algunos elementos básicos para el análisis del habitar a partir 

de condiciones objetivas y subjetivas que permitan construir un concepto 

de habitar enriquecido por la experiencia personal. Se realizaron entrevistas 

en profundidad a migrantes agrícolas en el Valle de Arista en San Luis Potosí 

con la finalidad de conocer su percepción sobre el habitar a partir de su vi-

vencia personal. Asimismo, este ejercicio se complementó con datos toma-

dos de la Encuesta Nacional de Jornaleros realizada por el INEGI que permi-

tieron contextualizar la importancia del fenómeno de la migración agrícola 

en el país. Con lo anterior, se logró constituir un punto de partida para un 

análisis de mayor profundidad sobre el fenómeno de habitar en tránsito.
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ABSTRACT

This essay is a result of a broader research project that is 

currently being carried out by an interdisciplinary group 

with the objective of reflecting on different ways of living. 

In this particular case, some basic elements are proposed 

for the analysis, from objective and subjective conditions, 

that builds up a concept of living enriched by personal 

experience. In-depth interviews were carried out with 

agricultural migrants in the Arista Valley in San Luis Po-

tosí with the purpose of knowing the perception of living 

from their personal experience. Likewise, this exercise was 

complemented with data taken from the National Survey 

of Day Laborers conducted by the INEGI that allowed con-

textualizing the importance of the phenomenon of agri-

cultural migration in the country. This way, it was possible 

to establish a starting point for a more in-depth analysis 

of the phenomenon of inhabiting in transit.

RESUMO

Este ensaio é o resultado de um projeto de pesquisa mais 

amplo que atualmente se realiza por  um grupo interdis-

ciplinar cujo objetivo é refletir sobre os diferentes modos 

de habitar. Neste caso particular, planteam-se alguns 

elementos básicos para o anâlise do habitar a partir de 

condições objetivas e subjetivas que permitam construir 

um conceito de habitar enriquecido pela experiencia pes-

soal. Realizaram-se entrevistas em profundeza a migran-

tes agrícolas no Valle de Arista em San Luis Potosí, com 

a finalidade de conhecer sua percepção sobre o  habitar 

a partir da sua vivença pessoal. Assim mesmo este exer-

cício se complementou com dados tomados da Encuesta 

Nacional de Jornaleros  realizada pelo INEGI que permi-

taram contextualizar a importância do fenómeno da mi-

gração agrícola no país. Com isto logrou-se constituir um 

ponto  de partida para um anâlise de maior profundeza 

sobre o fenômeno de habitar em tránsito.

EL HÁBITAT HUMANO.

El hábitat es un término que puede definirse en 

una de las formas más simples y descriptivas, 

como “el hábitat de un organismo es el lugar 

donde él vive” (Krausman, 1999, pág. 85). Sin 

embargo, la comprensión de la relación entre 

el hábitat y el organismo que vive en él, implica 

analizar la manera en cómo se relacionan y asu-

mir que esta relación es dinámica pues tanto el 

organismo como el hábitat se va transformando, 

modificando con ello la naturaleza de la relación. 

Reflexionar el hábitat es entonces centrar la aten-

ción en el conjunto de “recursos y condiciones 

presentes en el área que producen su ocupación, 

incluyendo la supervivencia y reproducción de 

una especie dada” (Krausman, 1999, pág. 85).

El estudio del hábitat humano se centra en la 

relación que se establece entre el hombre y la na-

turaleza, la cual puede analizarse desde dos enfo-

ques extremos; el naturalista, que considera al ser 

humano como una especie animal más y que, por 

tanto, el estudio de la relación entorno-hombre 

puede darse bajo los mismos términos con que se 

estudia la naturaleza desde las ciencias naturales. 

Un segundo enfoque, es el de los ámbitos antró-

picos; considera al hombre como una especie ani-

mal distinta, capaz de transformar e incluso crear 

su hábitat, lo que implica una relación dialéctica 

entorno-hombre que es mediada por una serie de 

condiciones histórico-sociales particulares.

Desde la perspectiva naturalista, el análisis 

de la relación entorno-hombre tiene como pun-

to de partida una serie de condiciones objetivas 

que determinan la naturaleza y evolución de esta 

relación. El clima, la altitud, la biodiversidad, por 

solo mencionar algunas de estas condiciones, 

estructuran la manera en que las diferentes es-

pecies vivas se relacionan entre ellas y con su 

entorno y, por tanto, la palabra clave de esta rela-

ción es la adaptación, porque de ésta depende la 

sobrevivencia de la especie.

El punto de partida del enfoque de los ámbi-

tos antrópicos, es que la relación entorno-hombre 

es un proceso dialéctico mediado por condicio-

nes histórico-sociales particulares que da por 

resultado la transformación e incluso la creación 

del entorno. Por tanto, centra su atención en el 

estudio del hábitat construido, y ante todo como 

producto social. Las condiciones histórico-sociales 

estructuran de manera objetiva el modo en que 

el hombre se relaciona con la naturaleza. Ejem-

plos de estas condiciones son la economía, la es-

tructura productiva, la estructura social, la política, 

por mencionar algunas. 

Los cambios y avances tecnológicos de las 

últimas décadas nos han obligado a replantear 

algunos de los conceptos generalmente acepta-
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dos como es el caso del hábitat, ya que ahora el 

concepto de entorno, no puede ser asumido de 

manera restrictiva al ecosistema natural o al es-

pacio construido materialmente, porque el desa-

rrollo computacional ha abierto la posibilidad de 

reflexionar sobre la virtualidad y el ciberespacio 

como extensiones del hábitat humano. Lo ante-

rior, ha generado replantear el papel que juegan 

las percepciones, emociones, sentimientos y ex-

periencias de los individuos en el estudio de la 

relación entorno-hombre y, por tanto, concluir la 

importancia de considerar en el estudio del hábi-

tat las condiciones subjetivas.

EL HABITAR EN TRÁNSITO

En el caso de los humanos la relación con su en-

torno es mucho más compleja, pues el acto de 

habitar no se establece en términos físicos, como 

lo señaló Cassirer, el hombre es un “animal sim-

bólico”, es decir, que las actividades del hombre 

–incluyendo por supuesto el habitar- están conte-

nidas en unidades funcionales simbólicas que dan 

orden y sentido al actuar (Cassirer, 2016). Esto lleva 

a situar el habitar incluso a ámbitos más allá de lo 

físico como puede serlo habitar en la virtualidad.

La relación del hombre con su entorno se 

puede establecer a partir de tres elementos clave 

en términos espaciales: 1) el acceso, 2) el uso y, 

3) la apropiación. Los dos primeros pueden ser 

evaluados y discutido a partir únicamente de 

condiciones objetivas; sin embargo, el tercer ele-

mento, la apropiación, requiere ir más allá de las 

condiciones objetivas; la apropiación del espacio 

siempre es mediada por el “cobrar sentido de”. El 

habitar es ante todo una apropiación del espacio, 

que vuelve un significado universal en una reali-

dad concreta y particular; es decir, que parte de 

condiciones subjetivas.

Resulta necesario dar importancia a las con-

diciones subjetivas de los individuos en los estu-

dios del hábitat. Por tanto, los estudios del hábi-

tat centran su atención en establecer en términos 

epistemológicos la relación entorno-hombre, la 

funcionalidad de esta relación y el significado 

de ésta. Significa asumir que esta relación está 

condicionada tanto por condiciones objetivas y 

subjetivas estructuradas alrededor de una histo-

ricidad, lo que implica asumir que los fenómenos 

del hábitat deben de ser comprendidos bajo la 

lógica de procesos delimitados en un tiempo y 

lugar específicos.

El hábitat no debe ser concebido como el 

mundo de los objetos, sino como el mundo de los 

símbolos y significados. Para el hombre el mundo 

siempre es percibido e interpretado; por tanto, los 

estudios del hábitat y del habitar deben incluir las 

condiciones subjetivas con la finalidad de lograr 

una mejor comprensión de estos fenómenos.

Uno de los fenómenos naturales que ha lla-

mado la atención de los hombres es la migración. 

Ya sea en observar el vuelo de la parvada sobre 

el cielo o el camino a contracorriente del salmón 

o en el flujo de personas que se mantienen en 

constante movimiento alrededor del mundo. La 

migración plantea una serie de preguntas que 

complejizan la relación entorno-hombre sin im-

portar la perspectiva desde la cual se quiera abor-

dar. En primer lugar, es fácil señalar que existe un 

hábitat original de la especie y un hábitat de des-

tino, y en medio de ambos, solo queda un tránsito. 

El tránsito de un lugar a otro se caracteriza por 

que no hay condiciones que favorezcan la ocu-

pación del espacio; es decir, no hay condiciones 

para la sobrevivencia de la especie. Lo anterior, 

obliga a plantear una serie de preguntas como 

las siguientes: ¿cómo se establece la relación 

entorno-hombre durante el tránsito?, ¿se habita 

mientras se transita?, ¿si la mayor parte del tiem-

po se está en tránsito dónde habita?.

LA MIGRACIÓN AGRÍCOLA EN MÉXICO Y EN EL VA-

LLE DE ARISTA EN SAN LUIS POTOSÍ

Los jornaleros migrantes son trabajadores tem-

porales que se encargan de la siembra, la cose-

cha, la recolección y la preparación de los pro-

ductos de campo (UNICEF, 2005). Este tipo de 

población flotante proviene de los estados más 

pobres del país (Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Ve-

racruz y Michoacán) la falta de oportunidades 

y las condiciones precarias de subsistencia que 

ofrecen estas regiones han obligado a cientos de 

personas a migrar hacia regiones con mejores 

condiciones económicas. Existen 2, 040,414 fami-

lias jornaleras, de las cuales 434,961 son familias 
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de jornaleros migrantes, a su vez, el promedio de 

integrantes por familia se estima en 4.76 perso-

nas, con un promedio de 1.75 jornaleros migran-

tes cada una. Por último, se tiene que existe una 

población jornalera migrante a nivel nacional de 

2, 071,483 de los cuales 762, 265 son jornaleros 

migrantes (SEDESoL, 2009). Es importante men-

cionar que estos flujos migratorios llegan a estar 

compuestos por familias y comunidades enteras, 

son grupos muy cerrados que se protegen entre 

sí (Sánchez, 2000).

Para estas personas la migración representa 

la única opción para la supervivencia. Las ofertas 

de trabajo son promovidas por los contratistas, los 

cuales son las personas encargadas de transpór-

talos a los lugares del país que se encuentren en 

temporada de cosecha y requieran fuerza laboral 

en sus cultivos, para posteriormente negociar con 

los empresarios agrícolas sus sueldos, jornales, co-

mida y hospedaje (SEDESoL, Diagnóstico del Pro-

grama de atención a jornaleros Agricolas, 2010).

Existen dos diferentes tipos de migración: la 

migración pendular y la migración golondrina. 

Los jornaleros agrícolas que se trasladan median-

te la migración pendular son los que se despla-

zan solamente a una región agrícola y regresan 

a su lugar de origen, por otro lado, los que se 

trasladan mediante la migración golondrina, re-

corren diferentes regiones durante todo el año y 

en ocasiones las familias jornaleras que se des-

plazan de esta manera encuentran regiones que 

presentan mejores condiciones socioeconómicas 

que las que ofrece su lugar de origen, por lo cual, 

terminan por asentarse definitivamente en dicha 

región (SEDESoL, Programa Nacional con Jornale-

ros Agrícolas, 2011).

Existen estados receptores de este tipo de po-

blación flotante, estos son estados que han inverti-

do de buena manera en su infraestructura agríco-

la; sistemas de riego y agricultura protegida, lo que 

ha potencializado el polo económico agroindus-

trial y han creado cadenas comerciales incluso con 

el mercado internacional, por lo que la demanda 

de mano de obra por parte de los productores es 

constante; la competitividad agroindustrial de es-

tos estados receptores ha generado rutas de mi-

gración jornalera a nivel nacional.

La llamada ruta del pacifico está compuesta 

por los estados de Oaxaca y Guerrero los cuales 

son los estados que aportan la mayor cantidad 

de jornaleros migrantes a nivel nacional, por otro 

lado, los estados que fungen como receptores en 

esta ruta son: Baja California, Baja California Sur, 

Sinaloa, Sonora, Jalisco y Nayarit.

La ruta del golfo es un circuito que comienza 

con Veracruz, Hidalgo y Puebla, estos son los es-

tados que aportan jornaleros para los estados de 

Tamaulipas y Nuevo León. Por ultimo esta la ruta 

del sureste, compuesta por los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco y Campeche. (SEDESoL, 2011).

Los jornaleros migrantes que arriban la región 

del Valle de Arista, en el estado de San Luis Po-

tosí, en búsqueda de empleo en el campo ge-

neralmente provienen de los estados de Hidalgo, 

Chiapas, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y 

partes de la Huasteca potosina realizan su llegada 

al Valle de Arista en los meses de mayo - junio, 

para partir en los meses de octubre –noviembre. 

De toda la región del Valle de Arista, el muni-

cipio Villa de Arista se distingue como el punto 

de mayor atracción de jornaleros migrantes en 

todo el Valle. De acuerdo al H. Ayuntamiento de 

Villa de Arista, el municipio alberga a los dos tipos 

de migrantes, pendulares y golondrinos. Una vez 

terminada la temporada de cultivo los jornaleros 

golondrinos continúan su trayecto hacia Michoa-

cán, para posteriormente dirigirse a los estados 

del norte como lo son Sinaloa, Sonora y Durango.

El número de jornaleros que arriba al muni-

cipio oscila entre los 4000, los cuales, a su vez, 

son colocados en albergues y campamentos im-

provisados muy precarios, insalubres y carentes 

de los servicios básicos. El promedio de edad de 

los jornaleros está entre los 18 - 60 años, con un 

alto grado de analfabetismo, este tipo de pobla-

ción deja de lado sus estudios a muy temprana 

edad con el fin de comenzar a generar ingresos, 

en promedio un jornalero migrante estudia solo 

6.2 años (SEDESoL, 2011).

CONCLUSIONES PRELIMINARES

De acuerdo, con las entrevistas realizadas, los mi-

grantes jornaleros que vienen al Valle de Arista, 

realizan un promedio de cuatro ciclos de trabajo 
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que van entre 60 y 90 días cada uno, lo que en 

promedio al año significan de 240 a 360 días du-

rante el año. Estos son individuos creadores de 

un hábitat en tránsito que se va construyendo 

constantemente a donde sea que dirija el grupo 

y que no depende de las instalaciones físicas a las 

que acceden y utilizan en los diferentes lugares 

donde se establecen de manera temporal. Cuan-

do se les cuestiona acerca de dónde viven, ellos 

señalan el estado en donde se encuentra su casa, 

a pesar que sean muy pocos los días que pasen 

en ella. Incluso, entre los trabajadores agrícolas 

que migran con su familia, siguen considerando 

como el lugar que habitan la casa que se encuen-

tra vacía la mayor parte del año.

Hablar de un habitar en tránsito, implica re-

considerar el habitar como un concepto que está 

limitado al acto de vivir en, partiendo de una 

realidad física, este tipo de habitar no genera 

necesariamente un sentido de apropiación del 

espacio en los jornaleros. Es necesario replantear 

en función de la experiencia de vida (condiciones 

subjetivas) la relación que los jornaleros estable-

cen con su entorno. El habitar en tránsito crea un 

sentido de pertenecía que radica en el grupo en 

sí, y este a su vez deriva de la empatía que existe 

entre los individuos del grupo, por lo tanto, dicho 

hábitat no está representado por el campamento 

que es otorgado por los productores que requie-

re de sus servicios, más bien, es un hábitat que 

se sustenta en; los hábitos y costumbres que son 

propias de una población flotante que convive 

más de dos tercios del año.
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Figura 1.1 

Mapa que ilustra las rutas 

de los jornaleros migrantes 

a nivel nacional. Figura 

propiedad del autor.




