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Resumen 

El objetivo de este proyecto fue llevar a la comunidad infantil migrante indígena proveniente de Guerrero y 

que se reciben en los campamentos Na’Valí, una bebida nutritiva elaborada con anterioridad por estudiantes 

de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Guanajuato del Campus León y evaluar su aceptación 

organoléptica.  Es un atole enriquecido que aporta más del doble de proteínas, vitaminas del complejo B, 

zinc, magnesio, hierro, potasio, ácidos grasos omega 3 y omega 6 en comparación con un atole convencional. 

A mediano plazo, la intención es recomendarlo a otras comunidades con riesgo nutricio. 

Con una porción de esta bebida se logró cubrir el 70% de los requerimientos energéticos promedio y el 100% 

de las proteínas que un infante requiere al día y se ofreció de lunes a viernes al inicio de la jornada de los 

campamentos. Gracias a la logística del transporte que permitió que los niños y niñas pudieran acceder al 

atole fácilmente.  

Se realizaron cuestionarios utilizando la escala Likert, la cual consistía en 5 opciones de aceptabilidad: 1) lo 

odié, 2) no me gustó, 3) indiferente, 4) me gustó y 5) me encantó. En las pruebas participaron 16 niñas y 23 

niños de los campos agrícolas de las comunidades de Barretos y Bolaños, en donde se llevaron a cabo los 

campamentos, dando un total de 39 participantes con un rango de edad de entre 3 a 10 años. 

De un total de 39 infantes que participaron en la investigación, 30 de ellos respondieron “me gusta” y “me 

encanta” de la escala Likert, es decir, 7 de cada 10 niños y niñas aprueban el atole enriquecido. Los resultados 

del porcentaje de aceptación de la escala Likert mostraron que le encantó al 48.7%, le gustó al 28.2%, le fue 

indiferente al 10.3%, no le gustó al 5.1% y lo odió el 7.7% de niños y niñas. Se obtuvieron diferentes 

comentarios relacionados con el sabor del atole y la textura, que se pueden explicar debido a las diferentes 

preferencias alimentarias que existen entre los niños y el contexto social en el que viven. 

El índice de aceptabilidad fue alto por lo que podemos concluir que es una bebida con potencial para ser 

implementada en esta población puesto que es reproducible y con ingredientes asequibles. Se recomienda 

seguir haciendo investigaciones y realizar una capacitación con las madres y/o padres de los niños y niñas 

para que puedan recrear esta receta y consumir el atole en los diferentes lugares donde se encuentren. Es 

necesario dar seguimiento al proyecto para obtener más datos. 

Palabras clave: bebida nutritiva; población infantil migrante; desnutrición. 

Introducción 

Según la UNICEF, la desnutrición infantil sigue siendo una de las principales amenazas para la supervivencia, 

la salud y el crecimiento de millones de niños, se estima que alrededor de siete mil niños mueren cada día 

(UNICEF España, s/f). 
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También menciona que 1 de cada 8 niñas y niños menores de 5 años padece desnutrición crónica. La 

desnutrición se presenta principalmente en los estados del sur de México y en las comunidades rurales más 

que en las urbanas; los más afectados son los hogares indígenas (Instituto Nacional de Salud Pública y 

UNICEF México, 2016). 

Según la ENSANUT 2018, la prevalencia de bajo peso se ubicó en 4.8%, la baja talla en 14.2% y la 

emaciación en 1.4% (Shaman, 2020). La desnutrición crónica fue mayor en hogares indígenas (24.5%), 

hogares de mayores carencias socioeconómicas (17.5%) y hogares con inseguridad alimentaria 

moderada/severa (15.3%; Cuevas, 2019). 

En Guanajuato, específicamente en los campos agrícolas de San Francisco del Rincón, León, Romita, Manuel 

Doblado y Silao cada año arriban jornaleros migrantes provenientes de los estados de Guerrero, Oaxaca, 

Jalisco y Michoacán (SSG, 2017). Este fenómeno migratorio tiene sus inicios por el año 2011 en el cual ocurre 

el desplazamiento por familias pertenecientes a las culturas mixteca, tlapaneca y náhuatl. Las familias 

jornaleras agrícolas se encuentran en movilidad dentro del país por diversas razones, en las cuales se 

encuentra: el crimen organizado, la falta de trabajo en su lugar de origen y de alternativas de subsistencia. 

Su permanencia en el estado de Guanajuato es aproximadamente de 3 meses, llegando en marzo-abril y 

partiendo julio-agosto que corresponde a la temporada del cultivo que mayormente es de chile jalapeño y 

serrano (Mendizábal, Guzmán Gómez, Meza & Hernández, 2020). 

Según la FAO, la seguridad alimentaria “existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso 

físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades 

energéticas diarias y preferencias alimentarias, para llevar una vida activa y sana” (Friedrich, 2014). Las 

familias que migran a Guanajuato a trabajar en el campo no tienen seguridad alimentaria. De acuerdo con 

Vera-Becerra y cols (2020) en un estudio descriptivo transversal se evaluó la seguridad alimentaria a familias 

jornaleras agrícolas que estaban cortando chile en el Bajío mediante una encuesta de 18 preguntas 

propuestas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Los 

resultados arrojaron que el 100% de las familias encuestadas presentaban algún grado de inseguridad 

alimentaría: 19% leve, 57% moderada y 24% severa. 

La migración afecta la alimentación de las infancias ya que la mayoría no cubre los requerimientos básicos 

nutrimentales para su edad. En 2019, alumnas de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de 

Guanajuato realizaron mediciones antropométricas y evaluación de signos clínicos de desnutrición en niños 

y niñas de 0 a 5 años. En los que se encontraron que en 1 de cada 3 niños que acuden a los campamentos 

del proyecto Na’Valí presenta desnutrición (Villalobos Pérez & Reynaga Ornelas, 2019).  

Otro problema común es el hambre oculta. La carencia de vitaminas y micronutrimentos inorgánicos 

(UNICEF, 2019) podría tener efectos en la salud tales como retraso en el crecimiento, retraso en el desarrollo 

cognitivo, baja capacidad de aprendizaje, letargo, raquitismo, infecciones recurrentes, malformaciones, 

deficiencias visuales, entre otras (Subdirección de Salud Nutricional, A. y. B., 2016). 

Por otro lado, se reconoce que la exhibición a los sabores comienza desde la etapa gestacional, puesto que 

se ha comprobado la transferencia de olores y sabores tanto del líquido amniótico, como a la leche materna. 

Por lo que la dieta de la madre establece la exposición temprana del niño y/o niña hacia sabores específicos 

(Ariza, Sánchez-Pimienta, & Rivera, 2018). La introducción de alimentos diferentes a la leche materna 

después de los 6 meses de vida también influye en el gusto por ciertos alimentos en los años siguientes, ya 

que se enseña al niño a distinguir sabores, colores, texturas y temperaturas diferentes, así como a fomentar 

la aceptación de nuevos alimentos (Cuadros-Mendoza et. al, 2017). 

Estos aspectos se deben tomar en consideración cuando se incorpora un alimento diferente en la dieta da 

las personas ya que se ha demostrado que la ingestión o el rechazo de alimentos están ligados al placer o 

desagrado asociados con estímulos gustativos. Hay evidencia que indica que los niños y las niñas presentan 

una elevada preferencia hacia los sabores dulces, la cual va en declive hacia la adolescencia y la adultez. 

Las experiencias sensoriales y la habituación al sabor dulce desde etapas tempranas juegan un papel 

esencial al momento de elegir alimentos en años siguientes (Ariza, Sánchez-Pimienta, & Rivera, 2018). Según 

Montoya (2016) las preferencias alimentarias, están dadas por el gusto; una experiencia puede ser positiva 

o negativa frente a los alimentos, y que combina sabor, agrado y en ocasiones, costumbre.  



 

 

 

 

pag 3 

VOL UME N  16  
XXVII  Ve r a n o D e  la  C ie n cia  

I S S N  2 39 5 - 9 7 9 7 
w w w .  j ó v e n e s e n l a c i e n c i a . u g t o . m x   

El programa de apoyo para los campamentos lleva por nombre Na’Valí (palabra que significa espacio de 

niñas y niños), es un espacio en donde se brinda acompañamiento a las infancias y adolescentes de familias 

jornaleras agrícolas que migran en la temporada de cosecha. Los jornaleros provienen en su mayoría del 

estado de Guerrero donde hay una mayor prevalencia de desnutrición aguda en niños menores de 5 años 

(Dirección General de Análisis y Prospectiva, s/f). El objeto social de este proyecto es asistencial y de 

desarrollo social brindando atención en educación, alimentación, salud física y recreación. (Na ́Valí, s/f) 

En el día Na´Valí transcurren varias actividades, contando con tres tiempos de comida (desayuno, almuerzo 

y colación), una actividad de recreación y tiempo libre para juegos o de acompañamiento. A las 9:30 am se 

les da un vaso de 250 ml de atole y una pieza de gordita de garbanzo (dulce) como desayuno, aportándoles 

energía, hidratos de carbono y grasas. (Guzmán, 2022) 

Después viene el almuerzo, alrededor de las 12:00 pm se sirve un guisado con proteína de origen animal o 

vegetal, tortillas de maíz y agua de fruta. Alrededor de la 1:30 pm se les da una fruta como colación. Esto se 

les brinda de lunes a viernes, lo que significa que quedan vulnerables sábados y domingos, además del resto 

del año mientras migran a otros estados del país antes de regresar a su lugar de origen (si tienen oportunidad 

de regresar), donde sus condiciones de vida empeoran (Guzmán, 2022). 

El objetivo de este proyecto es llevar a la comunidad infantil migrante indígena que presenta desnutrición una 

bebida nutritiva, el cual es un atole enriquecido elaborado con anterioridad por estudiantes de la Licenciatura 

en Nutrición de la Universidad de Guanajuato Campus León, que aporta más del doble de proteínas, vitaminas 

del complejo B, zinc, magnesio, hierro, potasio, ácidos grasos omega 3 y omega 6 en comparación con un 

atole convencional y evaluar la aceptabilidad del atole después de ofrecerlo por varios días donde a su vez, 

se observarán las conductas y preferencias alimentarias. 

Se espera que sea del agrado de los niños y las niñas para que posteriormente pueda ser promovido e 

implementado en más comunidades en vulnerabilidad que se encuentren con riesgo nutricio; puesto que fue 

enriquecido con el propósito de generar un impacto positivo en el estado nutricio de las niñas y los niños.  

    

Figura 1. Entrega del atole en Campamentos Na´valí 
  

Materiales y Métodos 

Desarrollo del atole 

En años pasados, en los campamentos Na´Valí se ofrecía arroz con leche en el desayuno, que posteriormente 

se sustituyó por un atole común elaborado con leche en polvo, harina de maíz Maseca, azúcar, una barra de 

canela y agua.  

Ante la necesidad de ofrecer un alimento con mayor cantidad y calidad de energía y nutrimentos, en el verano 

2022 se desarrollaron varias bebidas con ingredientes diferentes que aportaran los nutrimentos de interés 

tomando como base el atole común que ya era parte de los alimentos ofrecidos en los campamentos Na´Valí 

en años anteriores. Se propusieron 6 diferentes combinaciones de harinas de cereales y leguminosas y se 

realizaron pruebas organolépticas a la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato en las cuales 



 

 

 

 

pag 4 

VOL UME N  16  
XXVII  Ve r a n o D e  la  C ie n cia  

I S S N  2 39 5 - 9 7 9 7 
w w w .  j ó v e n e s e n l a c i e n c i a . u g t o . m x   

se presentaron. La receta que tuvo mayor aceptación y aporte de nutrimentos fue la que se eligió para este 

proyecto.  

 
El atole actual que se entrega en los campamentos Na’Valí se compone de ingredientes naturales y 

accesibles que son: leche en polvo, Maseca, harina de girasol, harina de garbanzo, azúcar, harina de linaza, 

agua y canela. 

El atole enriquecido aporta 4.8 g más de proteína que el atole anterior, el cual contaba con 2.7 g de proteína. 

Aumentó también la cantidad de energía de 81 kcal a 210.5 kcal, los hidratos de carbono de 11.9 g a 26.7 g 

y los lípidos totales de 2.7 g a 9.2 g. Así como ácidos grasos omega 3 y omega 6, vitaminas del complejo B 

como ácido fólico, nutrimentos inorgánicos como calcio, hierro y zinc. 

 

 

Figura 2. Aplicación de pruebas organolépticas en el 2022. 
 

La incorporación del atole como parte de los alimentos ofrecidos en los campamentos Na’ Valí se llevó a cabo 

de la siguiente manera: 

a) Capacitación. Se capacitó a la persona que realizaría la preparación del atole a lo largo del 

proyecto, además se les entregó una infografía (anexo 1) a los voluntarios y a todo el personal que 

acude a los campamentos, con información esencial acerca del atole la cual incluía: los ingredientes 

que lo conforman, cuáles fueron los nutrimentos que se enriquecieron, su aporte nutrimental, 

algunos beneficios para la población infantil que toma el atole, y por último, la importancia que tiene 

el incentivar a los niños y niñas a tomar el atole día con día en los campamentos Na´valí. 

b) Elaboración del atole. El día empieza con la elaboración del atole en las instalaciones del Centro 

de Desarrollo Indígena Loyola (CDIL) donde la responsable del comedor conocida como “mamá 

Mary” se encarga de la preparación de toda la comida que se llevará a los respectivos campamentos. 

Como se mencionó, ella tuvo una capacitación para elaborar el atole de acuerdo a la receta 

establecida. Una vez que el atole está hecho se guarda en dos termos dispensadores que se llevan 

a la Casa de Acompañamiento a Jornaleros Agrícolas Indígenas Migrantes (CAJAIM). 

c) Transporte atole y montaje de camionetas. Saliendo de las instalaciones del CDIL 

aproximadamente a las 7:00 a.m. se llega al CAJAIM antes de las 8:00 a.m.; en dicho recinto se 

cargan dos camionetas con todo lo necesario para el día Na’Valí. Algunos de los objetos son: mesas, 

sillas, banquitos, carpa, portabebés, pañaleras, caja de materiales recreativos, comida, etc. Antes 

de las 9:00 a.m. ya debe estar todo listo para salir a 2 campos puesto que una camioneta viaja al 

campo de Barretos y otra a Bolaños. 

d) Llegada a los campos y entrega del atole. La llegada a los campos es entre 9.30 a.m. y 10:00 

a.m., varía en función de la lejanía puesto que cada día podía cambiar la ubicación dependiendo en 

que campo se encuentran cortando las familias jornaleras agrícolas. La primera actividad para iniciar 

era el montaje de la carpa, inmediatamente después o en algunas ocasiones a la par se daba la 

gordita y el atole. Antes de servir el atole los niños y niñas hacían una fila para lavarse las manos y 

posteriormente se brindaba el atole con una taza medidora en los vasos de los niños. Al terminar su 

vaso de atole los niños y niñas, había la posibilidad de servirles más, todas las tazas de atole que 

quisieran. El atole que sobraba dentro de las carpas se reparte a los niños y niñas que se 
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encontraban en el surco, si ya no querían más y aún quedaba se sigue con las mujeres, después 

adultos mayores y por último a los hombres, así hasta que se terminará la garrafa de 25 litros. Esto 

se realizaba con el propósito de atender primero a las etapas de vida más vulnerables. 

 

Evaluación de la aceptabilidad 

Se desarrolló un cuestionario con escala Likert utilizando imágenes como apoyo para que los niños y niñas 

puedan indicar con mayor facilidad su agrado, indiferencia y desagrado en relación a la nueva bebida que se 

les ofreció. Las imágenes se muestran a continuación.  

 

Figura 3. Cuestionarios de la escala Likert para medir la aceptabilidad del atole en los niños y niñas 
 

Se les pidió que eligieran la categoría con la cual se identificaban de acuerdo con su gusto por el atole, así 

como la razón de su elección la cual se anotaba por las encuestadoras en un registro. La cantidad de niños 

y niñas era mayor en un campo que en otro, en Barretos asistían a la carpa entre 30 y 40 infantes, variaba 

cada día, mientras que en Bolaños eran aproximadamente 20 infantes. En cada campamento  eran 

acompañados por 5 o hasta 7 voluntarios. Con los datos obtenidos, se realizó una base de datos para su 

análisis. 

Resultados 

Se logró obtener las respuestas de 16 niñas y 23 niños para dar un total de 39 infancias abarcando edades 

desde los 3 años a los 10 años. La edad promedio de los niños y niñas es de 7.1+2.0 años. La frecuencia de 

las respuestas obtenidas se muestra en la tabla 1 y se observa que 30 de ellos dieron una respuesta 

considerada como positiva respecto al sabor, color y textura del atole, en otras palabras, 7 de cada 10 niños 

y niñas aceptan el atole enriquecido. 

 

Tabla 1. Respuestas sobre la aceptabilidad del atole de las niñas y niños encuestados del campamento Na´Valí de 

acuerdo con el sexo (n=39). 

 Lo odié No me gustó Indiferente Me gustó Me encantó 

Niñas (n=16)        1         2        1      5        7 

Niños (n=23) 

TOTAL 

       2 

       3  

        0 

        2 

       3 

       4 

     6 

    11 

      12 

      19 

 

En la gráfica 1 se muestran los porcentajes de los resultados obtenidos, donde se observa que a la mayoría 

de los niños y niñas encuestados les encantó el atole (48.7%) pero que a algunos no les gustó (7.7%). La 

mayoría de los comentarios sobre el atole fueron: “está rico”, “huele rico”, “es dulce y llenador”, “tiene buena 
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textura”, “está calientito” entre otras. Algunos otros participantes, se encontraban en una posición intermedia 

ya que opinaban que les encantaba el sabor, pero la textura del atole no, unos pensaban que era muy espeso, 

o por el contrario les gustaba la textura, pero no tanto el sabor. Asimismo, hubo niños y niñas a los cuales no 

les gustó el atole, decían que era “atole de agua”, “le falta azúcar”,” sabe crudo”, “la textura no me gusta”, “el 

sabor no me gustó, viene crudo". Un comentario que se repitió con frecuencia fue que el sabor no era tan 

dulce como al que estaban acostumbrados. 

 

Gráfica 1. Aceptabilidad del atole por los niños y niñas encuestados en los campamentos Na´Valí (n=39). 

 

Discusión 

Las jornadas de trabajo a la que están sometidas las familias jornaleras agrícolas son extenuantes ya que 

por lo regular son de 8 am. a 8 pm., en las que no hay periodos de descanso definido, ni periodos en los que 

puedan obtener una correcta alimentación. Por lo que el atole es un elemento práctico que pueden incorporar 

en su dieta los niños y niñas para que cumplan con sus requerimientos nutrimentales.  
 

Las actividades del día en los campamentos Na´Valí y los imprevistos como los contratiempos en la llegada 

al campo, la llegada de nuevos niños y niñas, la distancia que había entre los grupos de una misma cuadrilla 

o la cantidad de bebés que debían ser cuidados, son aspectos que deben tomarse en cuenta ya que por lo 

general, no era posible estar completamente con todos los niños y niñas el mismo día, por lo que se volvió 

una tarea difícil el aplicar la evaluación a todos los niños y niñas en los campamentos. 

Además, hay que considerar las barreras más importantes: la edad y el idioma, ya que la mayoría de los 

niños y niñas eran preescolares, los cuales muchas veces no comprendían cuando se les preguntaba acerca 

de su preferencia e incluso había quienes no hablaban español puesto que su lengua materna es el Tu’un 

Savi. 

Se considera que la aceptación de la nueva bebida nutritiva fue buena, ya que el 76.9% de los participantes 

respondieron que les encantó o les gustó. Para el resto, el atole no fue tan agradable, los comentarios se 

relacionan con la falta de dulzor y la textura principalmente. Hay que reconocer, que la textura del atole es 

diferente a la del atole común, principalmente debido a que la harina de girasol promueve la formación de 

pequeños grumos; sin embargo, aporta sabor y consistencia, que era una característica que otros 

mencionaron como agradable. 

 

Hay otras consideraciones. Se observó que los niños y niñas que asisten a los campamentos Na’Valí no 

suelen desayunar antes de venir al campo, además que a la hora de la comida las familias frecuentan comer 

botana o frituras, alimentos que no aportan nutrimentos de calidad a su cuerpo, así como bebidas con jarabe 

de maíz de alta fructosa, cafeína y sodio. También por cuestiones económicas, algunas familias no tienen la 



 

 

 

 

pag 7 

VOL UME N  16  
XXVII  Ve r a n o D e  la  C ie n cia  

I S S N  2 39 5 - 9 7 9 7 
w w w .  j ó v e n e s e n l a c i e n c i a . u g t o . m x   

posibilidad de comprar leche de fórmula y siguen ofreciendo leche materna como principal alimento a sus 

hijos más allá del año edad complementando cuando hay oportunidad con otras bebidas como refrescos o 

jugos.  

 

Se ha mostrado que las preferencias por el gusto dulce se ven influenciadas por varios factores, entre ellos 

la exposición temprana y habituación oral a este estímulo, además de que puede permanecer en etapas 

posteriores a la infancia (Ariza, 2018). El gusto dulce es un atributo característico de los azúcares y se ha 

planteado como un fuerte motivador de su consumo (González, 2023). A diferencia de los resultados de 

investigaciones en niños pequeños y mayores, los bebés aceptan nuevos gustos rápidamente por lo que, al 

probar los alimentos, se empiezan a reconocer los sabores, a tener preferencias y a crear hábitos 

alimentarios. Asimismo, López destaca la importancia de promover una dieta variada en el embarazo y 

lactancia ya que la exposición temprana a la variedad de sensaciones gustativas en la dieta puede mejorar 

los resultados a largo plazo (López-Ortiz, 2015). Debido a que la evidencia muestra que la preferencia de los 

infantes a bebidas azucaradas es mayor cuando se ha producido una exposición temprana a soluciones 

glucosadas (Ariza, 2018), las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) limita la 

ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta calórica total, y de preferencia menos del 5% de la 

ingesta energética total (OMS, 2015). 

 

Por otro lado, la aceptación del atole puede ser resultado de la convivencia que se observó a la hora del 

desayuno cuando se entregaba el atole. Se procuró establecer un espacio de confianza en los que los niños 

y niñas podían decir si querían más o si ya estaban satisfechos. La mayoría de los niños y niñas se 

encontraban entusiasmados, los hermanos y hermanas mayores siempre estaban al pendiente de sus 

hermanos menores para asegurarse que ellos también desayunaran. Este ambiente permitió generar 

momentos de encuentro, donde se disfrutaba tomar del atole. Así mismo, hay que considerar que la influencia 

que los hermanos mayores tienen sobre la decisión de tomar o no atole en sus hermanos pequeños era 

importante, y que, por un lado, eran los hermanos o hermanas mayores los que decidían si se consumía o 

no el atole, además una vez que lo probaban, los hermanos y hermanas menores imitaban su decisión sobre 

el sabor del atole. 

 

Conclusiones 

 
Se logró implementar la bebida nutritiva dentro de los alimentos ofrecidos a los niños y niñas que participaron 

en los campamentos Na´Valí 2023. El atole enriquecido obtuvo aceptación del 76.9% (le encantó al 48.7% y 

le gustó al 28.2% de los participantes). 

Este proyecto es de suma importancia ya que la desnutrición infantil en poblaciones indígenas sigue siendo 

un problema de salud que debe ser atendido, sin embargo, es el resultado de varios factores como, la 

seguridad, calidad y disponibilidad a alimentos ricos en nutrimentos con precios accesibles, los servicios de 

salud que cuenten, las prácticas y conductas alimentarias. Con la implementación del atole, se cubrieron los 

requerimientos nutrimentales de los niños y niñas de lunes a viernes, aportando el 70% de las kilocalorías 

totales y el 100% de las proteínas que un infante requiere al día.  

Es recomendable realizar un seguimiento de este proyecto para poder distinguir el impacto que tiene en el 

estado nutricio de las infancias, así como también capacitar en mayor detalle a las madres de familia para 

que sigan elaborando el atole para ofrecerlo a sus hijos indistintamente del lugar donde se encuentren 

laborando.  

Además de conocer la aceptabilidad hacia el atole, nos involucramos en su entorno social por lo que 

aprendimos acerca de sus conductas y preferencias alimentarias las cuales se relacionan con la exposición 

temprana que tienen a alimentos con un alto contenido de azúcar, energía, sodio; así como a las bebidas 

azucaradas.  

 

Es importante realizar más investigaciones en beneficio de los niños y niñas hijos de jornaleros agrícolas 

migrantes, en los diferentes lugares donde se encuentren.  
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Apéndice 

ANEXO 1. Infografía para los voluntarios de los campamentos Na´Valí. 

 


