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“Homo sum; nihil humani a me alienum” 
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Nota de la autora 

 

Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, un grupo de estudiantes 

de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” del municipio de Ayotzinapa, Guerrero, fue atacado 

por un comando armado conformado por policías municipales y miembros del ejército. El 

saldo total de esa madrugada fueron seis muertos, una decena de heridos, y 43 estudiantes 

desaparecidos durante los ataques. Una de las expresiones de la barbarie en éste acto 

represivo por parte del estado, fue el hallazgo del cuerpo torturado de uno de los jóvenes 

cuyo rostro había sido desollado, y al cual se le habían extraído los ojos. Por supuesto la 

gravedad de los hechos ha conmocionado profundamente a la sociedad mexicana. 

 

 Con el correr de los días se han ido encontrando fosas clandestinas en distintas 

regiones del país, y en ellas a decenas de cadáveres de personas cuya identidad 

desconocemos, al mismo tiempo que la sociedad civil se ha organizado para exigir al 

gobierno que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables, sin obtener respuesta 

alguna favorable. Esta realidad vergonzosa y escalofriante da cuenta del estado de 

descomposición en el que se encuentra el sistema político mexicano, renuente para abatir la 

corrupción e impunidad, incompetente para procurar e impartir justicia, pero muy hábil para 

reprimir y criminalizar a quienes denuncian y visibilizan tales acontecimientos ante el mundo.  

 

 En medio de toda esta barbarie propia de uno de los episodios más oscuros de la 

historia de México, que ha decantado más de 160 mil muertes, 30 mil desapariciones y al 

menos 1 millón y medio de desplazamientos forzados1, escribí los últimos párrafos de ésta 

tesis, participando en los paros estudiantiles nacionales,  entre marchas, mítines, y bloqueos 

de vialidades, atendiendo a mis deberes con la universidad para concluir mis estudios de 

maestría “en tiempo y forma”, y al mismo tiempo buscando recursos para liberar a mis 

compañeros estudiantes detenidos durante las manifestaciones multitudinarias en el centro 

de la ciudad de México, concluyendo trámites y reuniendo requisitos para cumplir con  mis 

                                                 
1 Cifras aproximadas de las “bajas colaterales” desde el inicio de la  “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el 
año 2006 por la administración del entonces presidente Felipe Calderón. 
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deberes estudiantiles, pero escuchando al mismo tiempo en las calles el clamor de una 

sociedad desesperada que llora mientras pide justicia.  

 

 Debo señalar que para quienes trabajamos el tema de los desplazamientos y las 

desapariciones forzadas, en mi caso a través de la migración, estos hechos lamentablemente 

cotidianos nos resultan profundamente dolorosos, pues sabemos que entre aquellos cientos 

de cuerpos hallados en las fosas clandestinas durante los últimos años, se encuentran los de 

muchos migrantes centroamericanos que no lograron sobrevivir a las adversidades que 

implica el transitar por este país, y en tal sentido, muchos de los que colaboraron conmigo 

para la realización de esta investigación, hoy probablemente se encuentren desaparecidos o 

muertos. 

 

 Ante estos lamentables acontecimientos no puedo dejar de señalar que siento el dolor 

y la impotencia de los familiares y amigos de los compañeros estudiantes normalistas 

desparecidos, y comparto su indignación, y al mismo tiempo pongo mi conocimiento al 

servicio de esta y otras luchas por la construcción de otro mundo, libre y justo, y me 

comprometo a continuar  dirigiendo mis afanes hacia la noble defensa de la dignidad humana.  

 

 

 

 

 

 

 

Mixcoac, 13 de noviembre, 2014 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis se interroga sobre lo que está ocurriendo en la Zona Metropolitana del Valle de 

México (ZMVM) en torno a los ciudadanos centroamericanos que forman parte de los flujos 

de migrantes en tránsito que arriban a la región, quienes aunque en un inicio no pretendían 

asentarse en ella, por diversas razones han recurrido a mecanismos que posibiliten su 

incorporación. Lo anterior se explica en el marco de la crisis actual del sistema migratorio 

entre México y los Estados Unidos, que se traduce en un recrudecimiento de la política 

migratoria en el país vecino del norte, y en un mayor control fronterizo durante los últimos 

diez años. Parto de la premisa de que las políticas neoliberales de ajuste estructural, la 

creciente violencia propiciada por la falta de opciones laborales y expectativas de vida, la 

extrema pobreza, la exclusión social, y los conflictos políticos internos, convirtieron a la región 

centroamericana en un espacio productor de migrantes, y a éstos en una enorme reserva de 

mano de obra cuyo principal polo de atracción son los Estados Unidos y Canadá. Estos 

migrantes centroamericanos son ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y 

Nicaragua. Los migrantes originarios de Costa Rica, Belice y Panamá no se incluyen porque 

en los flujos de migrantes que entran a México y que transitan hacia los Estados Unidos no 

se observa una presencia significativa de miembros de estos tres países, al menos no en 

aquéllos flujos que interesan a esta investigación, hecho influido además por las diferencias 

económicas de estos países, quienes se posicionan en la región como los económicamente 

más  desarrollados. 

 

 Me he aproximado al fenómeno y a los actores sociales involucrados desde la 

Antropología, ciencia que tradicionalmente ha brindado categorías que faciliten su 

entendimiento como, multiculturalidad, identidad, etnicidad, dinámicas del núcleo doméstico, 

redes sociales y género (entre otras), y el método etnográfico que hace posible el 

acercamiento a las sociedades humanas y los fenómenos que en ellas acontecen a través de 

la recolección de datos empíricos que dialogan con los presupuestos teóricos de la cultura y 

la sociedad. 

 

Los objetivos primordiales de la investigación fueron documentar, analizar y explicar a) 
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la configuración del proyecto migratorio de los ciudadanos centroamericanos que emigran 

masivamente hacia el norte, b) las características de su tránsito por México y c) las 

estrategias de incorporación de aquello que en su paso por México deciden permanecer 

temporal o permanentemente a la ZMVM. Lo anterior me permitió observar particularidades 

de éste flujo, su perfil, la causística de su salida del país de origen, los elementos que les 

ayudan a formular un proyecto migratorio (si es que lo hay), el establecimiento de los 

contactos previos a su llegada, el diseño de su ruta migratoria,  la manera en que tejen sus 

redes de apoyo desde antes de salir de su país de origen, durante el trayecto y aún después 

de su llegada a su destino (si es que está definido),  la manera en que formulan sus 

estrategias de incorporación una vez que llegaron a la ZMVM, el tipo de problemas a los que 

se enfrentan cuando llegan, sus formas de incorporación a la sociedad de acogida, las 

actividades económicas con las que procuran su sustento, los sectores laborales en los que 

se insertan, las condiciones bajo las cuales desempeñan su trabajo y sus expectativas una 

vez que se han incorporado al lugar de acogida, en este caso a la ZMVM.   

 

El conocimiento de los temas anteriores me llevó a analizar la violencia y su influencia 

en el proceso de incorporación de éstos migrantes en tránsito a la ZMVM, así como la 

flexibilidad laboral y segmentación de los mercados de trabajo a la que se enfrentan en su 

afán por sobrevivir realizando determinadas actividades productivas mientras transitan por 

México (casos de migrantes en tránsito) y de quienes se permanecen definida o 

indefinidamente a la ZMVM (casos de inmigrantes en proceso de incorporación).   

 

El trabajo de campo se realizó en la ZMVM durante los años 2013 y 2014, el cual 

comenzó con la realización de trabajo voluntario en el Comedor San José ubicado hasta 

agosto del mismo año en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, y en la Casa 

Tochán, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón del Distrito Federal2. También recabé parte 

                                                 
2El Comedor San José, en Huehuetoca, Edo. de México, ubicado 30 km hacia el noreste de la Estación del Tren 
Suburbano Lechería fue un proyecto impulsado por organizaciones de la sociedad civil, algunos religiosos, 
académicos y estudiantes y que brindaba ayuda humanitaria a los migrantes en tránsito que hacía encala en la 
inmediaciones del tren Ferromex (mejor conocido como la Bestia). La Casa Tochán es un albergue temporal 
para migrantes refugiados, conformado desde 2012. Forma parte de una coalición de organizaciones 
conformada por La Casa de los Amigos, Sin Fronteras, la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, la Casa 
Espacio de los Refugiados, y el Comité Monseñor Romero. 
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de los testimonios de activistas y organizaciones a través de entrevistas que realicé en mi 

programa de radio sobre migración y derechos humanos. 

 

 La tesis está integrada en  cuatro  capítulos. El primer capítulo comprende la 

elaboración del marco histórico y la revisión de la literatura especializada para explicar los 

antecedentes y las causas que dan origen e impulsan la movilidad de personas migrantes 

centroamericanas hacia México y los Estados Unidos,  comenzando con la migración 

histórica de guatemaltecos en la frontera sur de México, y continuando con la conformación 

del grupo de migrantes originarios también de El Salvador, Honduras y Nicaragua, que 

constituye a uno de los flujos migratorios más masivos del mundo en la actualidad. También 

incluí en este capítulo una breve revisión de los trabajos e investigaciones sobre migración 

que han sido elaborados desde la perspectiva de género, originalmente concentrada solo en 

la incorporación de las mujeres a los flujos migratorios, la cual sirvió para explicar varias de 

las regularidades del problema observadas durante el trabajo de campo. 

 

En el segundo capítulo se encuentra expuesta una breve revisión de los diferentes 

abordajes teóricos que existen para estudiar al fenómeno de la migración centroamericana 

hacia la ZMVM, y contiene también una propuesta para analizarlo con la ayuda del enfoque 

histórico estructural, de la crítica de la economía política y de la perspectiva de género. El 

capítulo tercero consta de una explicación sobre la metodología y los instrumentos de 

recolección de datos empleados, así como de la presentación de la etnografía realizada 

durante el trabajo campo. 

 

En el capítulo cuarto se exponen los resultados obtenidos, así como el análisis y la 

interpretación de los datos etnográficos emanados del trabajo de campo, la explicación de las 

vías de incorporación de los inmigrantes centroamericanos a la ZMVM y las condiciones en la 

cuales se lleva a cabo. En los cuatro capítulos se pretende dibujar al fenómeno en la 

actualidad y poner algunos temas sobre la mesa para futuras investigaciones, por ejemplo, el 

tema de la invisibilidad de las infancias migrantes o la presencia de los migrantes miembros 

de la comunidad LGBTTI en los flujos migratorios. 
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Cabe mencionar que la investigación de los ciudadanos centroamericanos que se 

incorporan a la ZMVM es parcial y dispersa. La mayoría de los trabajos académicos  se han 

concentrado en las migraciones de centroamericanos en la frontera sur, los flujos que llegan a 

Estados Unidos y Canadá, y aquéllos trabajos que se centraron las migraciones a la ZMVM 

los hicieron estudiando concretamente a flujos que se desplazan del campo a la ciudad, pero 

pocos estudios se han detenido a explicar lo que sucede con la migración de origen 

centroamericano que se incorpora a la ZMVM. En primer lugar es casi imposible su 

cuantificación por el momento (pues es una migración que por su vulnerabilidad es 

preponderantemente indocumentada, y por ende invisibilizada), y en segundo por su 

complejidad, pues la movilidad de estos migrantes no es un proceso consumado, con 

direcciones ni estrategias unívocas, por ello algunos casos que pudieron ser documentados 

como parte de un proceso de incorporación en un momento, volvieron a ser casos tránsito 

después.  Es preciso señalar que con respecto a la documentación de casos de asentamiento 

de migrantes indocumentados, cada vez es más peligroso realizar el trabajo de campo que se 

requiere para cumplir con este objetivo, sobre todo en regiones como el Estado de México, y 

no se cuenta con suficientes recursos ni económicos, ni humanos para sostener los 

comedores y albergues enfocados en la atención a la población migrante, lugares en los 

cuales por lo regular decidimos los estudiantes y activistas comenzar nuestro trabajo de 

campo. 

 

Si bien este trabajo es un compromiso académico e intelectual, también es un 

compromiso con las personas con quienes estuve trabajando durante la realización de mi 

trabajo de campo, y por supuesto con los migrantes, a quienes espero poder ayudar 

visibilizando éste fenómeno. 
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CAPÍTULO I 
Antecedentes de la migración centroamericana en México y revisión de la literatura 
especializada 

 

1. Marco histórico 
Contextualizar el tema del  tránsito y  la incorporación de los migrantes centroamericanos a la 

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) nos lleva a subrayar el hecho de que el 

fenómeno migratorio de centroamericanos que se moviliza hacia México no es nuevo, sin 

embargo, debe considerarse que las razones que lo motivan ahora no son las mismas que lo 

motivaban anteriormente. A continuación se presentan algunos de los acontecimientos que 

más han repercutido en el cambio de este fenómeno en los últimos años. 

 

El momento histórico en el que se elabora esta investigación coincide con uno de los 

ciclos de la última crisis económica mundial, cuyo periodo más crítico se dio entre el 15 de 

septiembre y finales de octubre del 2008 (Marichal 2010: 6)3 . Sin embargo, he decido 

comenzar con la revisión histórica de los hechos sucedidos en la penúltima gran crisis 

mundial comprendida entre 1914 y 1945 como antecedente y punto de partida para mi 

análisis4. Suponer que la manera en que se dan los procesos migratorios es una expresión 

de las interrelaciones económicas y políticas entre los países y bloques de naciones, en el 

siguiente cuadro presento la relación entre estos hechos que a nivel mundial acontecían 

simultáneamente con el fenómeno migratorio en la región de Centroamérica y México: 

 

 

 

                                                 
3 Fue en éstas fechas cuando las bolsas y los sistemas bancarios e hipotecarios de los Estados Unidos y de 
gran parte del resto del mundo sufrieron el efecto de un verdadero tsunami financiero. Rápidamente quedaron 
colapsados los bancos de inversión de New York (el mayor mercado de capitales del planeta) y estuvieron a 
punto de quebrar algunos de los principales bancos comerciales en Londres, el mayor mercado financiero de 
Europa (Véase Marichal 2010).  
 
4 Para la elaboración de este cuadro me he basado en los principios teóricos del Ciclo económico largo, 
propuesto por Nikolai Krondratiév (Véase Leonid et. al, 2012) y en el libro de Erick Hobsbawn: Extremes. The 

short twentieth century 1914- 1991, (Véase Hobsbawn, 1994 ). 
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Cuadro 1. Escenario migratorio según momento histórico. 

Ciclo o fase 
 

Contexto mundial Contexto en 
Centroamérica y México. 

Situación del fenómeno 
migratorio en la región de 
Centroamérica, México y 
Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 
1914- 1945 

Era de 
Catástrofe e 

incertidumbre. 

 Primera Guerra 

Mundial, 1914. 

 

 Caída del Imperio 

Austrohúngaro. 

 

 Revolución 

bolchevique rusa. 

 

 Gran recesión 

económica, “Jueves 

negro” de 1929. 

 

 Segunda Guerra 

Mundial. 

 

 Firma de los Acuerdos 

de Bretton Woods, 

Creación del Banco 

Mundial y del Fondo 

Monetario 

Internacional, 1944. 

 Periodo revolucionario y 

post-revolucionario 

(México). 

 

 Inauguración del Canal 

de Panamá,  1914. 

 

 Se funda el Partido 

Trabajador de Nicaragua 

(PTN) en Nicaragua, 

1931. 

 

 Inicia Dictadura 

Somocista en 

Nicaragua, 1934. 

 

 Expropiación petrolera 

en México, 1938. 

 Flujos migratorios se 

desplazan del campo a 

las ciudades, México. 

 

 Albores de la migración 

temporal guatemalteca a 

Chiapas. 
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1945- 1970 
Años dorados 
del capitalismo 

de la post- 
guerra y Guerra 

Fría. 

 Fundación de la ONU, 

1945. 

 

 Inicia conflicto de 

Medio Oriente, 1948. 

 

 Inicia Guerra de Corea, 

1950-1953. 

 

 Inicia guerra de 

Vietnam, 1955. 

 

 Inicia Guerra étnica en 

Sudán, 1956. 

 

 Inicia Revolución 

Cubana, 1959. 

 

 Crisis de los misiles, 

1962. 

 

 Inicia guerra civil en 

Burundi, 1966. 

 Fin de la Guerra Civil en 

Costa Rica, 1948. 

 

 Inicia en Honduras la 

gran huelga bananera, 

1954. 

 

 Inicia el Conflicto 

Armado Interno en 

Guatemala, 1960. 

 

 Inicia la lucha obrera 

llama “Atlántico 

Bananero”, 1960. 

 

 Movimientos 

estudiantiles en diversas 

regiones del mundo, 

(finales de años 60). 

 

 Inicia programa Bracero 

como acuerdo laboral 

temporal entre México y 

Estados Unidos, 1942. 

 

 Continúa migración 

laboral temporal de 

Guatemala a México. 
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1970- 1980 
 

Años dorados 
del capitalismo 

de la post- 
guerra y Guerra 

Fría. 

 Desmantelamiento del 

estado de bienestar. 

 

 Inicia guerra de 

Independencia de 

Angola, 1961. 

 

 Termina guerra de 

Vietnam. 

 

 Inicia Guerra Civil en 

Angola, 1975. 

 

 Inicia Guerra Civil en 

Camboya, 1975. 

 

 Inicia invasión israelí al 

Líbano. 

 

 Margaret Thatcher se 

convierte en primera 

ministra del Reino 

Unido, 1979. 

 Terremoto de Managua, 

1972. 

 

 Revolución Sandinista 

en Nicaragua, 1979. 

 

 Fin de la Dictadura 

Somocista en 

Nicaragua. 

 

 Fin de la lucha obrera en 

Costa Rica. 

 Continúa migración 

laboral temporal de 

Guatemala a México. 

 

 Inicia el desplazamiento 

de migrantes 

guatemaltecos hacia 

México y Estados 

Unidos en búsqueda de 

refugio y asilo político, y 

de Nicaragua hacia 

Costa Rica. 



17 

 

 

 

 

 

 

 
1980- 1990 

Implementación 
de  reformas 
neoliberales. 

 Guerra de Irák, 1980. 

 

 Caída del Muro de 

Berlín, 1989. 

 

 Fin de la Guerra Fría, 

1991. 

 Inician movimientos 

guerrilleros en 

Honduras, Movimiento 

Popular de Liberación 

“Chinchonero”, 1980. 

 

 Inicia Guerra Civil en El 

Salvador, 1980. 

 

 Se conforma el Grupo 

Contadora, instancia 

multilateral conformada 

por Colombia, México, 

Panamá y Venezuela 

para promover la Paz en 

Centroamérica, 1983. 

 

 Finaliza oficialmente la 

Revolución en 

Nicaragua, 1990. 

 Continúa migración 

laboral temporal de 

Guatemala a México. 

 

 Continúa 

desplazamiento de 

migrantes 

centroamericanos hacia 

México y Estados 

Unidos en búsqueda de 

refugio, asilo político y 

trabajo, principalmente 

guatemaltecos y 

salvadoreños. 

 

 Comienza a 

conformarse comunidad 

de salvadoreños en 

Estados Unidos. 

 

 Comienza la “nueva era” 

para la migración 

Estados Unidos- México, 

con la ley de Reforma 

Migratoria (IRCA) DE 

1986. 
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1990- 2000 

Era del 
derrumbe. 

 Firma de os tratados 

START entre EEUU y 

la URSS, 1991. 

  

Inicia guerra del Golfo 

Pérsico, 1991. 

 

 Inicia guerra en 

Somalia, 1991. 

 

 Ataque serbio a 

Bosnia, 1992. 

 

 Inicia guerra étnica de 

Bosnia- Herzegovina, 

1992. 

 

 Inicia guerra de 

Tayikistán, 1992. 

 

 Elección de Nelson 

Mandela como 

presidente de 

Sudáfrica, 1994. 

 Conformación del 

Parlamento 

Centroamericano para la 

integración de los países 

de Centroamérica, 1991. 

 

 Firma de los acuerdos 

de Paz que ponen  fin a 

la Guerra Civil de El 

Salvador, Castillo de 

Chapultepec, 1992. 

 

 Fin del Autogolpe “El 

Serranazo” en 

Guatemala, 1993. 

 

  

Fin del Conflicto Armado 

Interno en Guatemala. 

  

 

Levantamiento en armas 

del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional, 

EZLN, 1994. 

 

 Huracán Mitch en 

Centroamérica, 1998. 

 Continúa migración 

laboral temporal de 

Guatemala a México. 

 

 Inicia flujo masivo de 

migrantes mexicanos y 

centroamericanos hacia 

Estados Unidos y 

Canadá. 

 

 Firma del Tratado de 

Libre Comercio en 

México, 1993. 

 

 Inicia construcción del 

muro fronterizo, 1994 en 

la frontera EU-México. 
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2000-2013 
Era del 

derrumbe. 

 Atentado a las torres 

gemelas en New York, 

2001. 

  

 

 Inicia reforzamiento del 

muro fronterizo. 

  

Guerra contra 

Afganistán. 

  

 Gran crisis financiera, 

2008. 

  

 

 Gran recesión 

económica mundial, 

2009. 

 Inicia Guerra contra el 

narcotráfico. (Sexenio de 

Felipe Calderón). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Golpe de Estado en 

Honduras contra Manuel 

Zelaya, 2009. 

 

 Continúa flujo masivo de 

migrantes mexicanos y 

centroamericanos hacia 

Estados Unidos y 

Canadá. 

 México funciona como 

lugar de paso para 

migrantes 

centroamericanos que 

quieren llegar a Estados 

Unidos. 

 

 Promulgación de la Ley 

de Migración y su 

Reglamento. 

 

 Reforma al Reglamento 

de la Ley de Migración y 

su reglamento en 

México, 2012. 

 

 La región central del 

país está funcionando 

como un nuevo lugar de 

acogida para los 

migrantes 

centroamericanos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Leonid et. al 2012, Marichal, 2010 y Hobsbawn, 1994. 

 

 



20 

 

Una vez establecida la relación y comparación de hechos en una y otra región del mundo, 

veamos que para cada momento histórico corresponde un conjunto de características en los 

procesos migratorios de la región. Desde finales del siglo XIX y hasta principios de los años 

setenta, las migraciones temporales de mano de obra guatemalteca no rebasaban 

significativamente las fronteras de las zonas chiapanecas que recibían los beneficios de su 

fuerza de trabajo (Véase Casillas, 1991: 68),  permanecían en la zona agrícola del 

Soconusco durante la temporada del cultivo del café.  Para finales del siglo XX esta fuerza de 

trabajo representaba, en algunas unidades productivas, hasta un 95% de la población que se 

empleaba de manera temporal en los distintos cultivos que produce la región, como el 

mango, la papaya, el plátano, y sobre todo el café. (Véase González, 2005). 

 

Tal relación de trabajo y de cooperación económica entre ambos países (Guatemala y 

México) perdura hasta nuestros días como un tipo de migración temporal que 

cualitativamente se ha visto influida tanto por la reestructuración del mercado de trabajo 

agrícola como por las políticas migratorias implementadas para regular la entrada de 

migrantes trabajadores a México. 

 

Hacia finales de los años setenta y principios de los ochenta nuevas razones motivaron 

la movilización de personas de origen centroamericano, ya no sólo guatemaltecos, sino 

salvadoreños, hondureños y nicaragüenses. Las guerras civiles en Guatemala y El Salvador 

entre organizaciones guerrilleras, organizaciones político-militares conformadas por 

miembros de la sociedad civil5 y las dictaduras militares, constituyeron un detonante para el 

desplazamiento de cientos de miles de personas que en busca de refugio y de asilo político 

emigraron a México y a Estados Unidos. En ese momento histórico, un millón de 

guatemaltecos huyó de sus hogares y más de un millón de personas fueron desplazados en 

El Salvador. 
                                                 
5 En el caso de El Salvador, las organizaciones que fueron conformadas por miembros de la sociedad civil 

durante los años 80 en el contexto de la Guerra Civil fueron : Fuerzas Populares de Liberación “Farabundo 

Martí” (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la Resistencia Nacional (RN), el Partido Comunista 

Salvadoreño (PCS), y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos.  (Véase Guzmán y 

Medina 2010). 
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A partir de mediados del decenio de los setenta, es decir, en el último cuarto de siglo, se produjo un 

cambio fundamental en los patrones de movilidad de la población. Algunos países de la región 

vivieron situaciones de crisis y conflicto social de carácter generalizado que en algunos casos, 

derivaron en procesos de enfrentamiento armado y, para algunos observadores, de guerras civiles. 

En ciertos casos, la conflagración cubrió amplias zonas de los territorios nacionales, esencialmente 

zonas rurales, y en ciertos momentos también alcanzó las zonas urbanas. Todo ello propició el 

éxodo de individuos, familias e incluso comunidades enteras en busca de protección y seguridad, 

sobre todo de su integridad personal. El surgimiento y posterior extensión sucesiva del conflicto 

armado en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, a partir de la segunda mitad de los setenta, fue la 

expresión más aguda de la crisis social y política que vivieron aquellos países. Sin embargo, un 

rasgo distintivo de la conflagración fue su impacto sobre el conjunto de la región e incluso en 

naciones fuera de ella, manifiesto en diversos aspectos y modalidades. Pronto, esa movilidad 

traspasó las fronteras nacionales y los flujos adquirieron carácter internacional, no solo 

intrarregional, sino que se extendió a naciones cada vez más lejanas, incluso fuera del continente. 

Sin embargo, destacaron como destinos preferidos en el ámbito continental: México, Estados 

Unidos y Canadá. (Castillo, 2010: 174). 

 

Así, podemos enunciar la guerra civil en Guatemala o Conflicto Armado Interno (1960- 1996), 

el golpe de estado (1982), la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y en  menor medida la 

Revolución Sandinista en Nicaragua (1979-1990) como algunos de los acontecimientos más 

relevantes para la movilización de centroamericanos hacia México y Estados Unidos durante 

estos años (Véase O´Doguerty, 1989). En el caso de los nicaragüenses, el destino principal 

fue y sigue siendo Costa Rica, tanto por los impactos producidos por las catástrofes naturales 

(terremoto de Managua en 1972 o el huracán Mitch en  1998), como por los conflictos 

políticos, desajustes económicos estructurales (Revolución Sandinista), y por supuesto por 

encontrarse más cerca de sus confines que México, sin embargo es notable en los últimos 

años el incremento de movilizaciones hacia Estados Unidos. 

 
...una importante proporción de la migración nicaragüense se dirigió a la vecina Costa Rica. Según 

los datos censales de 2000, en Costa Rica había 226,374 nicaragüenses en calidad de  inmigrantes 

de un total de 250,404 inmigrantes procedentes de países centroamericanos; no obstante algunos 

observadores hablan de volúmenes mayores, hasta del orden de 400,000 nicaragüenses. Por otra 

parte, también se habla de migraciones temporales recientes de nicaragüenses hacia el Salvador 

en el contexto de los cambios que han ocurrido en este país y de los nichos laborales que se han 
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abierto ante el éxodo salvadoreño hacia Estados Unidos. Esta cifra muestra la importancia de la 

migración nicaragüense hacia su vecino al sur, por lo que su patrón emigratorio se divide en dos 

corrientes, una se dirige al sur, hacia Costa Rica, y otra hacia el norte, donde se integra a los flujos 

con dirección a Estados Unidos (Castillo  2010:174). 

 

Al comenzar la década de los noventa, el éxodo de centroamericanos en busca de refugio y 

asilo político continuaba siendo una constante. En 1992, en el Castillo de Chapultepec 

durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la intervención de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU), se firmaron los Acuerdos de Paz de la Guerra Civil de El Salvador 

mientras en Guatemala el proceso de pacificación avanzaba. Aun cuando evidentemente los 

Acuerdos de paz no significaron el fin de los conflictos sociales ni en El Salvador ni en 

Guatemala, permitieron, al menos en este momento histórico, distinguir a las migraciones 

masivas provocadas directamente por los conflictos armados, de las migraciones causadas 

por conflictos socio - políticos e inclusive medio - ambientales.  Por ejemplo, a partir de 1992 

se generó otro gran contingente proveniente de estos dos países hacia Estados Unidos, las 

causas principales en esta ocasión fueron las recurrentes crisis económicas y la creciente ola 

de delincuencia asociada a la Mara Salvatrucha o Barrio XVIII6 y al narcotráfico, 

consecuencia de las guerras civiles. 

 

Tanto los estragos del huracán Mitch (1998) como los del terremoto de Managua (1972), 

han incentivado la movilización de los directamente afectados hacia sus países vecinos, 

como por ejemplo de Nicaragua a Costa Rica. 

 

El inicio de la construcción en 1994, del muro fronterizo o valla de seguridad que 

delimita la frontera entre México y el país vecino del norte, recrudeció las condiciones en las 

                                                 
6
 El nombre mara (o pandilla barrio XVIII) de manera genérica, se refiere a  las pandillas de adolescentes y 

jóvenes de origen centroamericano que se formaron en Estados Unidos y que actualmente se ubican 
principalmente en este país y en los de América Central. Sin embargo, en los últimos años las pandillas o 
bandas maras se han establecido en otros países de la región, incluyendo a distintas ciudades de México y, de 
manera especial, a la región fronteriza del Soconusco, en el estado de Chiapas. (…) Si bien las evidencias 
señalan que las bandas maras se constituyeron en Estados Unidos, existen referencias que indican que, para 
los años sesenta y setenta, en El Salvador, ya existían estos grupos de niños y adolescentes en las calles, es 
decir, eran grupos de jóvenes que se juntaban en las esquinas para jugar y “echar relajo”. Sin embargo estos 
grupos de adolescentes eran completamente diferentes a los que se formaron  en Estados Unidos en la década 
de los ochenta, como resultado de la situación de violencia y discriminación que vivieron los jóvenes migrantes 
procedentes  de El Salvador y Honduras (Ángeles 2010 :144) 
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que tanto migrantes centroamericanos como mexicanos pretendían cruzar la frontera con 

Estados Unidos.  Esta valla se extiende por la frontera Tijuana- San Diego y fue parte de la 

Operación Guardián7, a través de la que se buscó frenar contundentemente la inmigración de 

mexicanos y centroamericanos hacia el norte. Aunque el periodo de su construcción y 

reforzamiento se extendió hasta el primer decenio del siglo XXI, los objetivos de la policía 

fronteriza comenzaron a vislumbrarse desde entonces: las zonas aledañas al muro fueron 

equipadas con iluminación de alta intensidad, detectores de movimiento, sistemas de visión 

nocturna y vigilancia permanente (Véase Anguiano y Trejo 2007: 46). El resultado inmediato 

fue el cambio de ruta de los migrantes hacia zonas más peligrosas, deshabitadas y menos 

visibles, como el desierto de Arizona, lo que implicó una reformulación de rutas de 

desplazamiento.     

 

A  principios de los años noventa, los migrantes utilizaban predominantemente la ruta de 

Tijuana hacia California, en mucha menor medida la de Matamoros hacia Texas, y todavía 

menos la de Nogales y Juárez.  A partir de la primera década del siglo XXI, cambió 

rotundamente la ruta migratoria, y se tomó con más frecuencia la decisión de salir por 

Matamoros hacia Texas, incluso se incrementaron los desplazamientos desde Juárez y 

Sonora hacia Arizona y California, una de las zonas más peligrosas (Véase Anguiano y Trejo, 

2007). 

 

Antes de 1995 la ciudad de Tijuana, B.C. era una de las principales localidades que 

captaba gran parte de ese flujo que a partir de 1995 empieza a desplazarse hacia la zona 

montañosa de Tecate y la desértica región de Mexicali y se extendía hacia San Luis Río 

Colorado en la frontera entre Baja California, Sonora y Arizona. Desde el año 2001, los 

desplazamientos de los emigrantes se trasladaron claramente hacia Sonora, y tomaron la 

ciudad de Hermosillo como un punto de arribo terrestre y aéreo para continuar hacia la 
                                                 
7 La Operación Guardián (Gatekeeper) comenzó a ser implementada en 1994. Su objetivo fue crear un cerco de 

barda triple, con equipo técnico que constaba de luces de alta potencia sobre la línea divisoria entre Tijuana y 

San Diego, equipo militar altamente capacitado de una visión nocturna y con una vigilancia de 24 horas 

continuas. Ésta medida provocó que las personas intentaran cruzar por otras vías extremadamente peligrosas 

(Véase Anguiano y Trejo 2007) 
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frontera de Arizona por los poblados sonorenses de Altar y Sásabe  (Anguiano y Trejo 2007: 

48). 

 

Un acontecimiento de gran impacto a nivel mundial marcó el comienzo del siglo XXI de 

manera decisiva y con consecuencias lamentables en el tema de la migración internacional: 

el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center, New York, en septiembre del 2001. 

 El encuentro entre George W. Bush y el entonces presidente de México, Vicente Fox 

Quezada, unos meses antes ese mismo año, auguraba una posible negociación entre ambos 

países y como resultado tal vez un nuevo programa de reclutamiento de trabajadores 

mexicanos indocumentados, sin embargo, después del atentado  las nuevas discusiones 

giraron en torno a la seguridad y legalización de los inmigrantes indocumentados. La 

asociación migración- delincuencia- terrorismo comenzó a ser una constante en el imaginario 

colectivo y político de Estados Unidos (Véase Gil, 2002) y tuvo como consecuencia que con 

el correr de los años se recrudecieran tanto el control fronterizo como la discusión sobre 

nuevas políticas migratorias, la cual se producía principalmente en contextos electorales. 

 

  La crisis económica mundial acaecida en la gran recesión del 2009 que supuso el 

reacomodo de las fuerzas productivas del orden social capitalista y el deterioro del tejido 

social en la región de Centroamérica y  aunado a esto el golpe de estado en Honduras en 

2009, terminaron por catapultar la ola masiva de migrantes que constituyen hoy en día el gran 

flujo migratorio de centroamericanos que cruzan por México.   

 

Pero detengámonos un momento a disertar sobre esta coyuntura.  La Gran recesión 

también conocida como el Efecto Jazz8, fue causada grosso modo, por el aumento de los 

precios de las materias primas (principalmente petróleo y alimentos), la elevación de la 

inflación mundial, aunado a una crisis alimentaria y energética, todo ello al mismo tiempo en 

que se dio la crisis crediticia, hipotecaria y de desconfianza en los mercados de los países 

                                                 
8  Efecto Jazz fue un calificativo asignado por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para 

nombrar a este momento del ciclo económico largo llamado crisis, haciendo alusión a otros momentos parecidos 

como aquéllos llamados el Efecto Tango (en Argentina) o el Efecto Tequila (en México). (Véase Marichal 2010). 
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desarrollados. “El estallido de la crisis económica de 2008 puede fijarse oficialmente en 

agosto de 2007 cuando los bancos centrales tuvieron que intervenir para proporcionar 

liquidez al sistema bancario” (Soros, 2008: 56). Tras varios meses de debilidad y pérdida de 

empleos, el fenómeno colapsó entre 2007 y 2008 al causar la quiebra de medio centenar de 

bancos y entidades financieras. Tal colapso arrastró los valores bursátiles y la capacidad de 

consumo y ahorro de la población. 

 

Esta crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el mundo. 

Japón, por ejemplo, sufrió una contracción del -0.6% en el segundo trimestre del 2008. 

Enseguida, en el primer trimestre del 2009, las bolsas de Estados Unidos y Europa fueron 

superadas por las de China y Brasil. Brasil y Rusia aumentaron sus índices un 9% en 

moneda local. Comenzó la carrera inflacionaria del 2009 y el 2010 la guerra de divisas (dólar, 

euro, yen y yuan) (Soros, 2008: 123). 

 
El ritmo de caída del comercio mundial durante la primera fase de la crisis superó incluso al que se 

experimentó al inicio de la Gran Depresión de los años 30. De acuerdo con las estadísticas, durante 

el primer trimestre de 2009 el valor de las exportaciones mundiales se ubicó 34,8% por debajo del 

nivel más alto alcanzado durante el primer semestre de 2008, y el volumen del comercio, 17,6%. La 

contracción del comercio exterior latinoamericano fue igualmente dramática en términos del valor 

de las exportaciones, pero algo más moderada en volúmenes, lo que sugiere que la baja de los 

precios de los productos básicos generó un impacto relativamente más importante sobre la región. 

La recuperación de las exportaciones latinoamericanas en el segundo trimestre fue superior a la 

mundial, pero se debió exclusivamente a la recuperación de los precios de los productos básicos, 

ya que los volúmenes permanecieron invariables. (Ocampo, 2009: 55). 

 

Por supuesto que el impacto de la crisis sobre los países latinoamericanos ha sido 

contundente, expresado tanto en el deterioro de los indicadores sociales, la caída en la tasa 

de ocupación y aumento del desempleo, como en una contracción del crecimiento del empleo 

formal (por ende de los servicios de seguridad social) y un aumento de la economía informal. 

Hechos corroborados por Abelardo Morales cuando dice que:  

 
La región Centroamericana es una periferia del regionalismo abierto, y se encuentra subordinada a 

las dinámicas del capital transnacional. Si se retrocede un poco en el tiempo, encontramos que se 
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trata de Estados de posguerra; es decir, las sociedades centroamericanas arrastran remanentes 

estructurales del mal desarrollo, la desigualdad social y el autoritarismo, profundizados por los 

efectos del cambio climático.  (…) Entre los impactos estructurales de largo plazo se identifica la 

profundización de las vulnerabilidades, la desigualdad, la exclusión y el riesgo. Además, las 

sociedades centroamericanas poseen una inserción periférica en la economía global a través de la 

venta de mano de obra. De esta manera, el mercado de trabajo migrante es el eje del subsistema, 

dependiente de mercados laborales de los países de destino de esa mano de obra en los países 

del norte y de algunos mercados regionales emergentes. Por lo tanto, el sistema de las migraciones 

en la región se articula bajo una serie de encadenamientos estructurales asociados a distintas 

demandas de trabajo. (Morales, 2012: 44). 

 

1.1 Cambios del fenómeno en el tiempo 
 
En términos generales los proyectos migratorios de los centroamericanos han pasado de ser 

laborales temporales (caso de los trabajadores guatemaltecos que se incorporan al mercado 

de trabajo agrícola en Chiapas desde finales del siglo XIX), a ser también estrategias de 

sobrevivencia desde finales de los años setenta (caso de los centroamericanos desplazados 

durante los conflictos armados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua), para finalmente ser 

la suma de proyectos laborales temporales y laborales pero con miras a lograr una 

incorporación en la sociedad de acogida. En este sentido México no se ha distinguido por ser 

un lugar de destino para los migrantes centroamericanos, pues para la mayoría de ellos el 

propósito principal ha sido y sigue siendo, al menos en un primer momento, y por lo menos 

durante los últimos diez años, llegar a Estados Unidos y Canadá. Sin embargo es preciso 

señalar que en años recientes los transmigrantes centroamericanos que cruzan por nuestro 

país han recibido la influencia de ciertos factores que a la postre los han obligado a modificar 

drásticamente sus proyectos migratorios. Esto factores incluyen el incremento de los índices 

de violencia perpetrada por el crimen organizado, la delincuencia común, los abusos de las 

autoridades mexicanas y custodios de los ferrocarriles de carga mexicanos del consorcio 

llamado Ferrocarril Mexicano (Ferromex) mejor conocidos genéricamente como  La Bestia o 

Tren de la Muerte, sin dejar de mencionar el recrudecimiento del control fronterizo en el norte 

de México y la política migratoria de los Estados Unidos. Tales hechos han incidido de tal 

manera que podría hablarse de un nuevo fenómeno en la región central del país que incluye 

a la metrópoli del Valle de México: redireccionamiento en los flujos y reconfiguración de los 
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proyectos migratorios.  

 
1.2 Características generales del flujo actual: cifras y datos oficiales 
 

Para entender este fenómeno se cuenta con información cuantitativa proporcionada por 

instancias gubernamentales como el Instituto Nacional de Estadística Geográfica e 

Informática (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y el Instituto Nacional de 

Migración (INM), y de otras instituciones no gubernamentales como el Fondo Multilateral de 

Inversiones (FOMIN), Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, A.C. (Incide Social) o Sin 

Fronteras I.A.P.  Estas instancias nos permiten saber las características generales del flujo y 

de la permanencia de los ciudadanos en esta región del país, aunque sabemos que  no hay 

datos precisos ni representativas del perfil sociodemográfico de los inmigrantes 

centroamericanos, debido en parte, a la naturaleza indocumentada del flujo, y también a su 

dinámica cambiante en el tiempo: “La mayoría de los rasgos a los que se ha hecho referencia 

en algunos estudios serios están  construidos sobre la base de observaciones parciales, así 

como a limitados cortes temporales y territoriales localizados” (Castillo 2000: 136). Aunque 

hay trabajos de corte cualitativo que han obtenido información sobre el perfil de los migrantes 

y sus proyectos migratorios, no tienen un carácter representativo, por lo que saber quiénes 

migran y por qué es en una tarea muy compleja de resolver, sobre todo si tenemos en cuenta 

que la gran mayoría lo hace sin documentos. 

 

Así, tenemos que según los registros del Instituto Nacional de Migración (INM), los 

nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, constituyen entre 92 y 95% 

del total de los alojados en las estaciones migratorias (2005-2010) (Véase Rodríguez, 

Berumen y Ramos, 2011). Esta migración se puede caracterizar a partir de la información que 

brinda la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), sobre los 

migrantes devueltos por México y por Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador, 

información que está disponible desde 2004 para el caso de los guatemaltecos y desde julio 

de 2008 para los hondureños y salvadoreños.  

 

La información existente nos permite saber que los inmigrantes centroamericanos, 
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primordialmente guatemaltecos, residen en su mayoría en las entidades federativas del sur 

(sobre todo en Chiapas, seguido de Campeche y Quintana Roo) y en el Distrito Federal 

(CONAPO, 2006), y que migran debido a razones laborales, pues como ya se dijo en 

apartados anteriores, históricamente han constituido al grupo de trabajadores agrícolas 

 temporales que periódicamente se incorporan a las actividades de cosecha de café, aunque 

actualmente se distingue también su incorporación en los sectores de la construcción y de 

servicios (Véase Ángeles, 2009), en este último sector, principalmente mujeres. El grupo 

poblacional de origen salvadoreño, según datos del FOMIN, es el más numeroso de entre 

aquéllos que llegan a Estados Unidos y a Canadá (Véase FOMIN-BID, 2012). Siguen en la 

lista República Dominicana, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.   

 

Con la finalidad de aportar elementos cuantitativos para el estudio de este fenómeno el 

CONAPO junto con el Instituto Nacional de Migración (INM), la Sectretaría del Trabajo y 

Previsión Social (STPS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), El Colegio de la  

Frontera Norte (EL COLEF) y desde 2011,  la Secretaría de Salud (SS), llevan a cabo desde 

2004 la  Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF Sur), antes llamada 

Encuesta Sobre Migración en la Frontera Guatemala- México (EMIF Gua-Mex) 9. Por otro 

lado en materia de migración hacia Estados Unidos, desde 1993, y en colaboración con la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Colegio de la Frontera Norte (El 

COLEF), el CONAPO ha llevado a cabo la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de 

México (EMIF Norte), proyecto que se ha fortalecido con la participación del Instituto Nacional 

de Migración (INM), de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER) y a partir de 2011 de la 

                                                 
9 La EMIF SUR parte de la base conceptual y metodológica de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte 
de México (EMIF NORTE), por lo que también es una encuesta que utiliza metodologías originales. Se aplica en 
las localidades fronterizas guatemaltecas de mayor intensidad migratoria, con el objetivo de medir y caracterizar 
los flujos migratorios laborales que se desplazan a territorio mexicano y/o estadounidense, en particular de los 
migrantes procedentes de México, Guatemala y Estados Unidos que transitan por la frontera Sur de México, así 
como de los migrantes devueltos a Guatemala por la autoridades migratorias mexicanas y por las autoridades 
migratorias estadounidenses, además, desde julio de 2008 se realizan levantamientos en Honduras y El 
Salvador, donde se entrevista a los migrantes devueltos por las autoridades migratorias mexicanas y las 
estadounidenses. La temática de la EMIF SUR aborda aspectos como características sociodemográficas y 
laborales de los migrantes, la experiencia migratoria, condiciones laborales en el lugar de origen y en el de 
destino, las motivaciones, condiciones de cruce y estancia en nuestro país, entre otros aspectos (COANPO 
2014, www.portal.conapo.gob.mx) 
 

http://www.portal.conapo.gob.mx/
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Secretaría de Salud (SS) 10. 

 

De acuerdo con  la EMIF Norte, los migrantes indocumentados se han apartado de las 

ciudades de cruce tradicionales, como Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo y trasladado 

en forma progresiva y creciente durante los últimos 10 años a Sonora (San Luis del Río 

Colorado, Altar, Nogales, Agua Prieta, El Sásabe, Sonoyta, Sáric, Naco y Cananea), en 

particular, hacia la región desértica de Arizona (Véase CONAPO EMIF Norte 2010: 15).  

Según los resultados de esta encuesta (EMIF Norte) publicados en 2011, los  migrantes 

mexicanos y centroamericanos con destino a Estados Unidos arriban vía terrestre o aérea a 

las principales ciudades del norte de México, según los recursos económicos de que 

dispongan. Su estancia en esas ciudades o poblados puede ser de horas, días, semanas o 

meses, dependiendo de su situación migratoria específica (documentada o indocumentada), 

redes sociales y experiencia migratoria. La mayoría son varones de hasta 30 años de edad,  

casados o en unión libre, con una escolaridad que oscila entre los siete y nueve años de 

educación básica, y son originarios de regiones y localidades (principalmente urbanas) del 

centro y sur de México, para el caso de los nacionales; y de Guatemala, el Salvador, 

Nicaragua y Honduras, para el caso de los extranjeros.  Los resultados de la encuesta 

señalan que la cantidad de migrantes centroamericanos en la región fronteriza del norte de 

México es relativamente pequeña con respecto a la de mexicanos, pero que ha adquirido 

cierta relevancia debido a su vulnerabilidad y condiciones de desplazamiento por el territorio 

mexicano. También hace hincapié en el hecho de que ha habido un incremento significativo 

de mujeres y niños en el flujo:   

 
Aunque históricamente la participación femenina en el flujo migratorio internacional ha sido baja en 

comparación con los hombres, cada vez son más las mujeres que llegan a la frontera norte con la 

intención de llegar a Estados Unidos para trabajar o buscar trabajo y mejorar sus condiciones de 

vida. Asimismo, en algunas ciudades fronterizas se ha observado una mayor presencia de niños, 

niñas y adolescentes migrantes, quienes no sólo migran por motivos de acompañamiento y 

reunificación familiar, sino también con objetivos laborales (CONAPO EMIF Norte 2011:18). 
                                                 
10

 La EMIF NORTE es una encuesta que utiliza metodologías originales y se levanta en once localidades 
fronterizas del norte de México; aporta información sobre el número y características de los mexicanos que se 
trasladan a dichas localidades con la intención de permanecer en ellas o de cruzar a Estados Unidos para 
trabajar o buscar trabajo; de los que regresan del vecino país, así como de los migrantes que devuelven las 
autoridades migratorias estadounidenses (COANPO 2014, www.portal.conapo.gob.mx). 
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Con respecto a los migrantes de origen centroamericano que ingresan a México por la 

frontera sur, los datos obtenidos de la EMIF Sur  señalan que este grupo está conformado 

mayoritariamente por guatemaltecos (95 %) y el resto por ciudadanos de otros países, 

principalmente de Honduras y El Salvador. La encuesta señala que estos migrantes tienen 

como principal destino México (dos de tres casos), y que el motivo principal de su 

desplazamiento es laboral. El documento hace una diferenciación entre quienes planean 

estar sólo 24 horas y quienes desean quedarse un día o más (semanas, meses o años); la 

mayoría tiene la intención de permanecer en México más de un día (67%) y el resto planea 

quedarse sólo 24 horas (CONAPO EMIF Sur 2011: 81).  

 

Según dicha encuesta, algunas de las características de este flujo migratorio son las 

siguientes: 

 
Cuadro 2. Características de los migrantes de origen centroamericano que ingresan a México 

por la frontera sur, 2011. 

1. En su mayoría es un flujo compuesto por hombres (79%). La proporción de éstos es mayor para el 

grupo de más de un día (89%). 

2. Es un grupo relativamente joven. Más de la mitad (55%) tiene entre 15 y 29 años de edad. 

3. En el grupo de más de un día las mujeres presentan una mayor proporción de jóvenes que los 

hombres. Por el contrario, en el grupo de hasta 24 horas los varones presentan una mayor proporción de 

jóvenes. 

4. En cuanto a la condición de hablante de alguna lengua indígena existen marcadas diferencias por 

grupo: en el de mayor permanencia 33% habla alguna lengua indígena, frente a menos del 1% del grupo de 

hasta 24 horas. 

5. Según condición de analfabetismo, el 13% de las mujeres, declaró no saber leer ni escribir un recado. 

En el caso de los hombres esta proporción fue de 20%. Las diferencias son aún más marcadas en el grupo 

de hasta 24 horas. 
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6. Una de cada dos de las personas que integran este flujo migratorio no terminaron la educación 

primaria, considerando a los que no recibieron instrucción. El nivel de escolaridad es menor  para los de 

mayor permanencia en México (61% no concluyó la instrucción primaria). 

7. Más de la mitad están casados o unidos. En el grupo de los que permanecieron más de un día, esta 

condición es más frecuente entre los hombres (54%) que entre las mujeres (28%). 

8. En cuanto a la relación de parentesco, 58% de los hombres declaró ser jefe de hogar, mientras que 

entre las mujeres dicha proporción se reduce al 10%. 

9. Con respecto a la condición de documento para cruzar México, uno de cada cinco no cuenta con algún 

documento migratorio para internarse en México (19%). Esta condición  se reduce entre los que permanecen 

hasta 24 horas (5%). 

10. Nueve de cada diez migrantes cuentan con experiencia laboral previa en México. Sobresalen los 

siguientes sectores de actividad: agropecuario (51%), comercio (21%), servicios (15%) y construcción (12%). 

11. La experiencia laboral, por sector de actividad, en su último viaje a México, varía de manera notoria 

según tiempo de permanencia en México. Los de hasta 24 horas se ocuparon principalmente en el comercio 

(51%) y, en menor medida, en la construcción (24%) y los servicios (22%), mientras que , entre los de mayor 

permanencia en México, cuatro de cada cinco laboran en el sector agropecuario. 

12. En cuanto a la remuneración salarial, también se observan diferencias notorias por grupo. El grupo de 

mayor permanencia en México, se ubica en la escala de menores ingresos (90% percibió hasta dos salarios 

mínimos), mientras que en el grupo que permaneció hasta 24 horas sólo 39% se ubicó en esa misma escala 

de ingresos. 

13. Respecto de los ingresos por sector de actividad, se observa que dos de cada cinco (37%) de quienes 

trabajaron en el sector comercio obtuvieron ingresos de hasta dos salarios mínimos; en contraste, casi la 

totalidad (96%) de los que laboraron  en el sector agropecuario percibieron  ese mismo nivel de ingresos, 

proporción similar a la alcanzada por los que trabajaron  en el sector de servicios domésticos. 

14. Estos resultados sugieren que existe una relación entre el tipo de migrante, el tiempo esperado de 

permanencia, el sector de actividad en la última experiencia laboral y el nivel de ingresos (EMIF Sur 2011: 81 
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Y 82). 

 

 

Estos resultados sugieren que existe una relación entre el tipo de migrante, el tiempo 

esperado de permanencia, el sector de actividad en la última experiencia laboral y el nivel de 

ingresos (EMIF Sur 2011: 81 y 82). Es pertinente mencionar que la prioridad de la encuesta 

es documentar los casos de migrantes que van a laborar en la zona fronteriza de Chiapas- 

Guatemala (Véase CONAPO- EMIF Sur, 2011: 49), que si bien no ayuda a cuantificar ni a 

describir los casos de los migrantes, en este caso guatemaltecos que arriban a la ZMVM, sí 

ayuda a describir un perfil de migrante que ingresa a México, sobre todo atendiendo al dato 

que reporta la encuesta con respecto al 67% que tiene la intención de permanecer en México 

más de un día, peculiaridad que podría incentivar la movilidad hacia otras regiones del país, 

como la ZMVM. 

 

Con respecto a las cifras oficiales de las estaciones migratorias, en las que se 

proporciona aseguramiento a los transmigrantes que cruzan por el territorio mexicano y que 

son detenidos por la autoridades migratorias mexicanas, en el año 2010 se registró la 

detención de 64 348 migrantes; para el año 2011, 62 085 personas; y para 2012 (de enero a 

septiembre), 65 866. En estos tres años se encontró que las mujeres tienen una participación 

de 14.8%, 13.8% y 13.1%, respectivamente. (Sin Fronteras-INCIDE, 2012: 28). 

 

Como puede observarse, la información disponible para poder saber la cantidad de 

migrantes centroamericanos que cruzan por nuestro país, es limitada, y no es sencillo 

documentar a los migrantes que no pasan por las estaciones migratorias. Sin embargo con la 

poca información disponible pueden observarse características de los movimientos 

migratorios en la frontera sur, así como algunas regularidades y/o recurrencias que pueden 

ayudar a comprender el fenómeno en su generalidad.  
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2. Estado de la cuestión 
2.1. Breve revisión de la literatura especializada en migración centroamericana  

 

Al clasificar la literatura sobre migración centroamericana en México, se pueden distinguir por 

lo menos  tres tipos de escritos diferenciables entre sí por la zona geográfica en la que 

centran sus análisis: a) aquéllos que se enfocan en la frontera sur, b) los que abordan la 

problemática en la región central de México, y c) los que abordan el tema en la frontera norte. 

Por otra parte, también se puede hacer una diferenciación de los escritos de acuerdo a sus 

ejes temáticos, por ejemplo, podríamos hablar de documentos sobre: a) migración y derechos 

humanos, b) mujeres inmigrantes, feminización de las migraciones o flujos migratorios 

femeninos (abundantes desde años recientes), y c) política y legislación migratoria.  

 

Para el caso de esta investigación revisaremos la diferenciación por región geográfica, 

los textos que abordan el tema en la región de la frontera sur y más adelante en la región 

central. Posteriormente atenderemos la segunda diferenciación por eje temático y finalmente 

revisaremos otros textos que versan sobre temas no contemplados en las dos tipologías de 

escritos antes mencionados. Todos los documentos revisados están de alguna manera 

vinculados con el problema de investigación de esta tesis. 

 

2.1. Literatura sobre inmigración centroamericana en la región de la frontera sur 
 

Desde que Marina Arriola (1995) en su libro Tapachula “La perla del Soconusco”. Ciudad 

estratégica para la redefinición de las fronteras, proporcionó información reveladora acerca 

de las actividades en las que los centroamericanos (principalmente guatemaltecos, 

incluyendo a mujeres, niños y adolescentes), se empleaban cuando llegaban a la ciudad de 

Tapachula.  Se han realizado diversas investigaciones en esa región para comprender el 

fenómeno desde diferentes puntos de vista y unidades de análisis que se refieren 

principalmente a las estrategias de inserción laboral de migrantes centroamericanos en la 

frontera sur. 

 

Marina Arriola en su texto describió cómo los migrantes centroamericanos llegaban a la 
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ciudad, con quiénes se relacionaban, cuánto ganaban, los espacios de los que se 

empezaban a apropiar para su esparcimiento y recreación y la percepción que los lugareños 

tenían de ellos (Véase Arriola, 1995). Por otra parte, Hugo Ángeles y Martha Rojas (Véase 

Rojas y Ángeles 2006, 2008a y 2009b), se han encargado de documentar, junto con Manuel 

Ángel Castillo, la inserción de los inmigrantes centroamericanos, en su mayoría 

guatemaltecos, en los mercados laborales de cultivo del café y otros productos agrícolas, 

principalmente en la región del Soconusco, Chiapas (Véase Castillo 1992, 1999 y 2000). 

Rojas y Ángeles han estudiado también la incorporación de mujeres al mercado de trabajo 

doméstico. Por su parte, Andrea González hizo una aportación importante al documentar que 

los trabajadores agrícolas guatemaltecos que laboran en las unidades productivas del 

Soconusco y las trabajadoras domésticas, también guatemaltecas, se valen de ciertas redes 

de apoyo para dar continuidad a su tradición migratoria y familiar (Véase González, 2005). En 

años más recientes Daniel Villafuerte y Carmen García coordinaron el libro Migraciones en el 

Sur de México y Centroamérica en el que a través de varios ensayos se abordaron algunos 

de los temas más discutidos en la actualidad sobre los procesos migratorios laborales, sobre 

la inclusión del tema en la agenda internacional, el regionalismo y la ciudadanía en 

Centroamérica, así como la inclusión social de la población migrante y las dinámicas 

fronterizas entre México y Centroamérica (Véase Villafuerte y García, 2008). 

 

Por su parte Rodolfo Casillas tiene diversas investigaciones que dan cuenta de las 

principales rutas que siguen los centroamericanos en su cruce por México, sobre las 

condiciones profundamente vulnerables en que lo hacen y sobre las redes de apoyo de que 

se valen (Véase Casillas, 2006, 2008).  También a través de una recopilación de historias de 

vida y de entrevistas tanto de hombres como de mujeres reconstruye el trayecto y  el 

cuaderno de anécdotas de los centroamericanos que cruzan por México (Casillas 1996). Por 

su parte Manuel Ángel Castillo hace una interesante revisión histórica en materia de 

regulación de inmigración, señalando que en México aún no se cobra conciencia suficiente 

sobre la importancia de los flujos de inmigrantes, principalmente guatemaltecos, que laboran 

en la frontera sur del país, y que ello hace que no exista una legislación o regulación 

suficiente. 
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Paulatinamente, sobre todo a partir de los años ochenta, cuando el Estado y la sociedad mexicana 

cobraron conciencia de la existencia y naturaleza de su frontera sur, se comenzaron a sistematizar 

los procedimientos de documentación migratoria de los trabajadores, aunque en forma bastante 

primitiva, por llamarla de alguna manera. Luego, se trataron de armonizar los sistemas de 

protección y previsión social, especialmente en el campo de la salud, mediante convenios 

específicos entre productores y algunas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

No obstante, dichos esfuerzos no han sido suficientes sino que incluso algunos se han visto 

interrumpidos por el cese de la vigencia de los acuerdos suscritos debido a reformas legales. Y aún 

más, en todo ese tiempo, la presencia de las autoridades laborales ha sido escasa o, en todo caso, 

ineficiente; basta como ejemplo la carencia de mecanismos efectivos de supervisión in situ y de 

conciliación en casos de conflicto. No parece existir una conciencia de que se trata de un caso 

único de inmigración laboral de carácter internacional, misma que, por su naturaleza, requiere 

atención y tratamiento específicos al amparo no sólo de la legislación interna, sino también de las 

obligaciones contraídas por el Estado mexicano en el marco del derecho internacional (Castillo en 

Alba et. al 2010: 10). 

 

Es importante señalar que si bien los sujetos de estudio de esta investigación no se localizan 

en la frontera sur, los trabajos que realizan demuestran que los inmigrantes centroamericanos 

en el país están localizados, justo en la frontera entre México y Guatemala. Estos 

trabajadores constituyen una primera aproximación hacia el tipo de migración  que 

históricamente se ha dado en nuestro país proveniente de Centroamérica y una identificación 

preliminar del perfil del migrante centroamericano, que como integrante de un grupo podría 

buscar asentarse en la Zona Metropolitana del Valle de México. Entonces la migración 

centroamericana en la frontera sur constituye un antecedente, tanto por las investigaciones 

que al respecto se han realizado (mucho más abundantes que las que refieren a la región 

central del país), como por la naturaleza del fenómeno en sí.    

 

2.3. Literatura sobre migración  de centroamericanos en la Zona Metropolitana del 
Valle de México 
 

La literatura que versa sobre el fenómeno de los migrantes centroamericanos que transitan o 

se incorporan a la región central del país, y específicamente a la ZMVM es muy reducida. En 

el caso de los centroamericanos asentados en esta región actualmente se está muy lejos de 
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contar con información que permita una estimación del flujo, sin embargo no se ha intentado 

documentarlo. Al respecto, el investigador de El Colegio  de México Manuel Ángel Castillo 

afirmó: “de entrada la dificultad consiste en saber cuántos extranjeros “indocumentados” se 

encuentran en el territorio nacional, que es la pregunta reiterada por todos los que hacemos 

investigación al respecto, sin poder contestarla aun científicamente” (CNDH, 2003).  

 

Si hacemos una diferenciación de la información disponible atendiendo a la zona 

geográfica a la que hace referencia, tenemos por un lado abundante literatura especializada 

en inmigración centroamericana laboral  temporal en la frontera sur, pero hay muy poca 

información sobre lo que ocurre en la región central del país. Existe una investigación titulada 

Centroamericanos en la Ciudad de México. Desarraigados y en el silencio, llevada a cabo por 

Laura O´Doguerty durante 1987 y 1988. Dicha investigación está concentrada 

exclusivamente en los migrantes y desplazados que por razones políticas y de seguridad se 

trasladaron desde sus países de origen hacia la Ciudad de México. Valiéndose de los 

informes de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Programa de Ayuda 

a Refugiados (PARCA)), O´Doguerty hace un análisis descriptivo de las características, 

comportamiento, condiciones de vida y estrategias de sobrevivencia de los centroamericanos 

que migraron a la Ciudad de México después de 1978. (Véase O´Doguerty, 1989). El trabajo 

de O’Doguerty es un estudio valioso y  cercano a los intereses de esta tesis, ya que uno de 

los objetivos principales de la autora es describir las características de esta población y de 

sus procesos de inserción y porque es la única investigación que da cuenta con detalle del 

perfil de los migrantes centroamericanos asentados en la zona.  

 

Aunque el tipo de migrantes que documentó O´Dorguety, era específicamente 

perteneciente al grupo de desplazados por razones políticas y de seguridad, constituye un 

antecedente significativo y un primer intento valioso por visibilizar a un grupo poblacional que 

tradicionalmente ha sido inadvertido en la Zona Metropolitana del Valle de México. 
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2.4. Literatura sobre derechos humanos de los migrantes centroamericanos en 
México 
 
Existe abundante literatura, tanto académica como no académica, que trata sobre las 

condiciones en las que los migrantes centroamericanos cruzan nuestro país, y en este 

sentido hace énfasis en la violación sistemática de sus derechos humanos, ya sea en el 

trayecto o al momento de incorporarse a alguna zona de acogida; tales serían los casos de 

explotación laboral, sexual o del tráfico de personas.  Entre esta literatura se puede 

mencionar el estudio del CIDE titulado Los derechos Humanos de las personas migrantes en 

México: estudios de caso para promover su respeto y defensa (Schiavon y Díaz, 2011) o el 

Informe de Amnistía Internacional sobre los abusos contra los migrantes irregulares que 

atraviesan por México (Amnistía Internacional, 2011). Gabriela Fuentes y Luis Raúl Ortiz por 

su parte analizan  las condiciones de vulnerabilidad en que los migrantes centroamericanos 

cruzan México, al ahondar  en el tema de los abusos perpetrados por las autoridades 

mexicanas como la policía federal, el ejército o los agentes de migración (Fuentes y Ortiz 

2012). Tenemos también la tesis de Mirna Estrella, quien se encarga de describir la violación 

sistemática de los derechos humanos de la mujeres inmigrantes en la frontera sur de México 

(Véase Estrella, 2007) y la tesis de Jaime Rivas, quien describe el proceso de la formación de 

redes, específicamente la conformación de organizaciones civiles que apoyan a migrantes en 

Tapachula, Chiapas, frente al riesgo y la vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos 

que cruzan la frontera sur de México (Rivas, 2008).  Entre las investigaciones que abordan el 

tema de la trata de personas, tenemos el trabajo de Arun Kumar y María Elena Jarquín 

(Kumar y Jarquín, 2005), que versa sobre el tráfico de mujeres dentro del territorio mexicano 

en el contexto de la globalización. Otras investigadoras como Ana María Chávez y Antonio 

Landa (Chávez y Landa 2011: 6)  hablan sobre las personas que son sometidas a 

condiciones de trata con fines de explotación sexual y laboral. 

 

 En el ámbito no académico tenemos materiales producidos por instituciones u 

organizaciones no gubernamentales o colectivos autogestivos dedicados a la investigación o 

al trabajo comunitario; los ejes temáticos principales de estos trabajos son la trata de 

personas, los flujos migratorios conformados por mujeres y la legislación y política migratoria 
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existente al respecto. En ellos abundan denuncias, reportajes, artículos, video-reportajes, 

documentales y otros materiales en los que se señalan vejaciones y agresiones que sufren 

los migrantes al cruzar el país. Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray 

Matías de Córdova en Tapachula, Sin Fronteras I.A.P., el Relator Especial de la ONU sobre 

los Derechos Humanos de los Migrantes, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social A.C. 

(Incyde Social )., o La Pastoral de Movilidad Humana, también han documentado 

ampliamente el abuso y maltrato que reciben los migrantes. Una de las más recientes 

publicaciones es la de Sin Fronteras I.A.P. en colaboración con INCIDE Social titulada 

Construyendo un modelo de atención para mujeres migrantes víctimas de violencia sexual en 

México (Sin Fronteras e Incide Social, 2012). El Centro Fray Matías de Córdova publicó 

desde el 2009 el Informe sobre derechos humanos y condiciones de vida de las personas 

migrantes en el centro de detención de la ciudad de Tapachula, Chiapas (Centro de Derechos 

Humanos Fray Matías de Córdova, 2009). Por parte de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos está el Informe especial sobre secuestro de Migrantes en México (CNDH, 2011), 

por parte de Incide A.C. hay un Diagnóstico de Instituto Nacional de Migración: Hacia un 

sistema de rendición de cuentas en pro de las personas migrantes en México (Incyde, 2013), 

la serie de boletines de la Dirección de  Migración  y Derechos Humanos (Incyde, 2013), 

entre otros. 

 

2.5. Literatura sobre migración centroamericana en México con perspectiva de 
género 

En México, la literatura elaborada desde la perspectiva de género, impregnada por la 

segunda ola del movimiento feminista del siglo XX , se enfoca principalmente en la presencia 

femenina en los flujos migratorios y no en las relaciones entre los géneros que conforman los 

flujos migratorios o los grupos de inmigrantes. Sin embargo hay que destacar el 

importantísimo papel que ha jugado este abordaje en los estudios sobre migración que hasta 

fechas recientes habían tenido un cariz androcéntrico al obviar la importancia de los sistemas 

de creación de desigualdad de género.  Se  han tenido en cuenta las desigualdades sociales 

en cuanto a clase social y mercado laboral polarizado, pero no se ha pensado la desigualdad 

en términos de género expresada en nuestros sujetos de estudio, primero en el grado de 
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vulnerabilidad perfectamente diferenciable entre hombres y mujeres como transmigrantes 

indocumentados, y después en la división sexual del trabajo como inmigrantes incorporados 

con o sin documentos. 

 

De las investigaciones que hacen visible la presencia femenina en los flujos migratorios 

en México, rescatamos aquéllas que han ayudado a la sociedad a identificar a las mujeres ya 

no sólo como acompañantes subordinadas al proyecto masculino sino como agentes 

individuales dentro de los procesos de continuidad y cambio cultural y económico personal, 

familiar, comunitario y como trabajadoras. Es notable la labor que algunos estudiosos hicieron 

al intentar etnografiar el desplazamiento de mujeres indígenas a los núcleos urbanos. 

Lourdes Arizpe en La migración por relevos y la reproducción social del campesinado (Arizpe, 

1980), diserta sobre la reproducción del campesinado y cómo la división sexual del trabajo 

influye en el hecho de que las mujeres deban migrar hacia las ciudades y en años más 

recientes Cristina Oemichen explicó los procesos de incorporación de las mujeres indígenas 

mazahuas en la Ciudad de México (Oemichen, 2002). Esta aproximación permitiría, más 

adelante, describir y explicar las aportaciones que la mujer hace para el sustento familiar y 

comunitario; los conflictos generados al interior del grupo doméstico como consecuencia de la 

transformación de los roles de género; la reorganización de la dinámica familiar y comunitaria 

para hacer frente a la ausencia de los varones cuando las mujeres permanecen en la 

comunidad de origen (Véase Suárez y Zapata 2004, Nemesio y Domínguez 2004, Galindo 

2004, Mummert 1986 y D´Aubaterre 1985). A este respecto, Rosas Mujica diserta sobre cómo 

en El Cardal, Veracruz, la ausencia de los maridos (que se encuentran en estados Unidos), 

modifica drásticamente el papel de las mujeres que al permanecer en su casa asumen tareas 
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nuevas: el hogar, el cuidado de los hijos, la administración de las remesas y el patrimonio 

familiar, la representación de sus esposos ante las autoridades y organizaciones 

comunitarias, y finalmente, generadoras de ingresos (Rosas, 2005).  Por su parte Marroni en 

Representación de un marido ausente (2006), diserta sobre cómo todas estas actividades se 

dan en un contexto de suplencia y cómo esto tiene un impacto en sus relaciones de género 

tanto al interior de su núcleo doméstico como en su comunidad. 

 

Al mismo tiempo se han podido analizar las formas y características de la participación 

femenina en los flujos migratorios, su incorporación al mercado de trabajo asalariado, sus 

motivaciones y expectativas como parte de este proceso (Véase Hondagneau, 2003 y León y 

Deere 1986); las diferenciadas formas de inserción atendiendo al género y las prescripciones 

socioculturales que pesan sobre las personas al momento de incorporarse a los lugares 

receptores. 

 

Es importante señalar que los abordajes con perspectiva de género señalan que esta 

participación ha generado independencia, autonomía y un supuesto empoderamiento de las 

mujeres derivado de su incorporación a los flujos migratorios y al mercado de trabajo 

asalariado al lograr con ello su reposicionamiento tanto a nivel comunal como familiar (Véase 

D´Aubaterre, 2002, Arias, 2009, González, 2002). Otros estudiosos han cuestionado ese 

empoderamiento y han planteado que el incremento de la participación de las mujeres en el 

mercado de trabajo es resultado del desmantelamiento del estado de bienestar, lo que ha 

propiciado que muchos de los servicios que en el pasado eran brindados por el Estado sean 

realizados en la actualidad por mujeres (Véase Rivermar 2008, Bernárdez, 2007 y 
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D´Aubeterre 1995),  Incluso el capitalismo ha tenido la pericia de refuncionalizar los patrones 

tradicionales de división del trabajo que enaltecen la naturaleza fina de las mujeres al generar 

nichos laborales feminizados en los que no tienen cabida los varones, ejemplo de ello son el 

trabajo doméstico, el cuidado de niños, enfermos y ancianos, el mantenimiento de hoteles y 

restaurantes, las labores minuciosas en maquiladoras textiles, invernaderos y empacadoras. 

Algunas características de estos nichos laborales son sus bajos salarios, la carencia de 

prestaciones y seguridad social y la nula posibilidad de movilidad laboral ascendente (Véanse 

Almeida 2007, Ariza 2004, Becerril, 2013, Hondagneau- Sotelo, 2001 y 2011). 

 

Según otras investigaciones algunas mujeres pueden estar motivadas por un afán 

emancipatorio de sus mandatos de género (Véanse Woo, 1997, Bernárdez, 2006, Camacho, 

2010). El que exista la posibilidad de escapar del sometimiento a alguna autoridad masculina 

y al mismo tiempo acceder a algún tipo de trabajo remunerado en el extranjero en una ciudad 

lejana del lugar de nacimiento, representa para algunas mujeres un camino hacia sul 

desarrollo personal. 

 

 Entre los autores principales que específicamente disertan sobre las características de 

la migración centroamericana en México se encuentran Edit Kauffer, quien diserta sobre los 

flujos migratorios femeninos laborales en la frontera sur, las actividades que desempeñan, y 

las condiciones en las que las realizan, así como las características de sus redes de apoyo 

(Kauffer, 2012). También está el trabajo de Olivia Ruiz, quien desde el año 2000 reflexionaba 

acerca de los riesgos que implicaba para las mujeres migrantes centroamericanas cruzar la 

frontera sur  (Ruiz, 2010), y en este sentido sobre las categorías migración-género-riesgo-

espacios fronterizos (Ruiz, 2006 y 2007). Por su parte Martha Rojas y Hugo Ángeles (Rojas y 

Ángeles, 2000) dan cuenta de la participación femenina en los migratorios internacionales  

que se producen en la frontera México-Guatemala y de la frontera sur como escenario de la 

migración internacional. En Género y migración: estrategias de mujeres migrantes 

centroamericanas en tránsito por México, (Villanueva Domínguez, 2012), que aunque se 

centra en migración de tránsito, ayuda mucho a explicar los mecanismo que tienen algunas 
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mujeres para enfrentarse a situaciones de riesgo durante su paso por la región. Magali 

Cuadra en Vulnerabilidades para la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana en 

contextos de movilización: mujeres en trabajo sexual de Chetumal, Quintana Roo  diserta 

sobre los circuitos de mujeres en el mercado de trabajo sexual en Chetumal, en los que hay 

una notable presencia centroamericana (Cuadra en INM, 2007); Fabiola Vargas en Memoria: 

Mujeres afectadas por el fenómeno migratorio en México. Una aproximación desde la 

perspectiva de género. Instituto Nacional de la Mujeres, habla sobre la violencia sexual contra 

las mujeres en tanto que es una práctica generalizada del crimen organizado, al señalar que 

por años  ha sido un hábito  por parte de polleros o traficantes, autoridades y sus mismos 

compañeros de viaje varones y hace énfasis en que esta práctica es parte del "precio" que se 

exige a las migrantes por el derecho de paso. (Vargas, 2007:56). 

 

En los textos anteriormente citados se señala reiteradamente que las relaciones 

sociales de género son determinantes de la especificidad de la movilidad espacial de las 

mujeres. Sabemos gracias a ellos que hay tres factores eje que motivan a las mujeres 

latinoamericanas y del Caribe a emigrar hacia otros países, a saber, las determinaciones 

materiales y su incidencia en la economía de las familias, la violencia política y finalmente la 

violencia doméstica. Según los autores antes mencionados, la condición desigual de la mujer 

en la sociedad, determina en muchas ocasiones las causas, motivaciones, características y 

consecuencias de sus movimientos migratorios. Dentro de esa condición desigual, el mayor o 

menor grado de autonomía de las mujeres en distintas sociedades determina condiciones 

diferentes de migración y permite que la movilidad espacial y la actividad económica 

contribuyan a mejorar su condición personal, familiar y social. 

 
El empobrecimiento  generalizado que ha afectado  a las naciones periféricas ha impactado sobre 

todo en las mujeres. Dada su responsabilidad en la subsistencia familiar, éstas se han visto 

obligadas a emplearse de manera formal o informal, con el fin de paliar el déficit de ingresos.(…)su 

presencia en el mundo del trabajo se produce preferentemente en el sector informal y de 

subempleo. (Bernárdez 2006: 22) 

 

Como podemos observar, la literatura sobre migración y género hace especial referencia 

al importante papel que las mujeres juegan en la migración. Observemos que tales 
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peculiaridades de las migraciones femeninas se vinculan de manera muy estrecha con los 

condicionamientos de género para la participación de las mujeres en los mercados de trabajo. 

La exclusividad del rol reproductivo asignado a las mujeres determina que su posición en la 

familia y las etapas del curso de su vida condicionen las posibilidades de su participación 

laboral en una forma no experimentada por los hombres.  A su vez la demanda de mano de 

obra femenina está moldeada por las relaciones sociales de género. 

 

Sin bien, la migración femenina no es el tema de esta investigación, el identificar el tipo 

de actividades que se realizan en determinados mercados de trabajo de acuerdo a la 

asignación de tareas por sexo y su repercusión en las relaciones de género entre los 

migrantes (hombres y mujeres) o entre migrantes y no migrantes, proporciona una visión más 

amplia del fenómeno en su totalidad. Asimismo el hacer diferenciaciones de género ayuda a 

comprender por qué las mujeres y los menores son más vulnerables que los varones y por 

qué su grado de exposición a la violencia y a la explotación es más alto, sobre todo durante el 

trayecto. 
 

De esta manera quedan bosquejados los antecedentes del fenómeno y de la literatura 

especializada relacionada con el problema de investigación. En el siguiente capítulo se 

expondrán los conceptos y categorías de análisis con los que se explicará el fenómeno en su 

contexto actual, así como el marco teórico - metodológico. 
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CAPÍTULO II 
 

Hacia la comprensión de la migración: conceptos y teorías explicativas 
fundamentales. 

 

La comprensión de los factores que determinan la naturaleza de los procesos migratorios  

siempre suscita constantes debates entre antropólogos, sociólogos, demógrafos, 

economistas e historiadores y esta reacción nos lleva a estudiar los variados criterios de 

análisis del fenómeno migratorio y el concepto mismo de “migración”. De esta manera, en 

este capítulo veremos cómo se han definido algunos conceptos dentro del estudio de la 

migración, así como los enfoques o abordajes teóricos y dimensiones de análisis que existen 

para explicarla.  

 
1. El concepto migración 

 
El concepto  migración está normalmente asociado con el proceso que implica dejar el propio 

país, la ciudad o el poblado natal para establecerse en otro sitio. A pesar de que tal definición 

es la comúnmente usada, en esta investigación es entendida como la define María Cristina 

Blanco, quien señala que los movimientos migratorios son: “los movimientos que supongan 

para el sujeto un cambio de entorno político-administrativo, social y/o cultural relativamente 

duradero; o, de otro modo, cualquier cambio permanente de residencia que implique la 

interrupción de actividades en un lugar y su reorganización en otro.” (Blanco 2000: 17) Frente 

a esta definición puede afirmarse que no son considerados como migraciones los 

desplazamientos turísticos, los viajes de negocios o de estudios, por su transitoriedad y no 

implicación de reorganización vital, o los cambios de residencia dentro del mismo municipio, 

por no suponer un cambio de entorno político-administrativo y no derivarse necesariamente 

de él la interrupción de actividades previas. Por otro lado Villafuerte nos dice que la migración 

es: 
 

…es una manifestación humana, producto de una serie de problemas relacionados con las 

condiciones de vida de la población migrante, del grado de desarrollo de las regiones de origen de 

los migrantes, de las aspiraciones del migrante y su familia en torno a un futuro mejor. Del lado de 
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los países receptores, la migración es un problema y una posibilidad: problema en cuanto a que 

involucra demandas sociales y políticas; posibilidad porque constituye un factor fundamental en la 

creación de riqueza al vincular la fuerza laboral migrante a las tareas que no son asumidas por la 

población nativa (Villafuerte 2006:77) 

 

Bajo este entendido, se puede continuar con la diversidad de movimientos migratorios. Como 

señala Blanco (2000: 17) el fenómeno migratorio abarca tres subprocesos analíticamente 

identificables: la emigración, la inmigración y el retorno y a su vez a tres tipos de sujetos 

implicados: la sociedad de origen o emisora, la sociedad de destino o receptora y los propios 

inmigrantes.  Así tenemos que “inmigración” significa, en términos muy generales, la entrada 

de individuos hacia alguna división territorial ajena a la suya, que puede ser una ciudad o 

pueblo, una nación, una región o un continente. Entonces el concepto emigración  está 

determinado por la salida de individuos pertenecientes a su población y al realizarlo 

cambiarán de forma significativa su circunstancia de vida y sus relaciones productivas.  

 

  En cuanto a la transmigración tenemos que Irene Ivakhniouk se refiere a las 

migraciones de tránsito como  “la migración de personas desde un país de origen/salida hacia 

un país de destino/asentamiento a través de países intermedios/ de tránsito, frecuentemente 

en condiciones inciertas o inseguras: clandestinidad, visa de turismo, documentos falsos, 

etcétera” (Ivakhniouk, 2004). Para Aspasia Papadopoulou la migración de tránsito es el 

espacio temporal “entre emigración y establecimiento” (Papadopoulou, 2005).  

 

 Ahora bien, no ha sido fácil encontrar un término que pueda definir el caso concreto de 

los ciudadanos centroamericanos en la ZMVM o siquiera acercarse a explicar lo que ocurre 

con ellos. La Ley General de Población, solía definir su artículo 42 al “transmigrante” como  

toda persona extranjera que se encontrara en tránsito hacia otro país y afirmaba que ésta 

podía permanecer en territorio nacional hasta por treinta días, (Véase Ley General de 

Población, 1999), pero en la actual Ley de Migración, vigente desde el 2011 la única 

definición que se tiene es la de migrante, y es  la siguiente:  
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Migrante es todo aquél individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su  

residencia por cualquier tipo de motivación (Ley de Migración 2011, Art. 3, Fracción 4 ).  

 

El Reglamento de la Lay de Migración por su parte dice que: 

La condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas se 

equipara a la calidad de No inmigrante, en las características de turista, transmigrante, visitante 

distinguido, visitante provisional, ministro de culto, corresponsal, visitante en la modalidad de 

persona de negocios, o visitante en todas las demás modalidades migratorias que no impliquen 

una actividad lucrativa cuando la persona extranjera se haya documentado con forma migratoria 

múltiple con una temporalidad de hasta ciento ochenta días (Reglamento de la Ley de Migración 

2011: Artículo 6º transitorio).  

 

 Observamos que estos conceptos no alcanzan a explicar lo que sucede en el caso de 

los migrantes centroamericanos que al cruzar por México redefinen su proyecto migratorio. 

Las nociones de “salida” y “llegada”, dejan un poco de lado preguntas como ¿qué 

características tiene el trayecto que recorren los migrantes?, ¿cuáles son las rutas seguidas? 

¿en qué condiciones se recorren? y ¿por qué razones se reconfiguran dichas rutas?  
 

Este concepto es uno de los más complejos dentro de los temas de la migración (…) La 

transmigración brinda la posibilidad de ver en la acción del migrante, aspectos tales como la forma 

en que conciben cruzar las frontera, límites y bordes; el ejercicio, las transformaciones y la 

adopción de identidades o elementos identitarios. A su vez, en el proceso de transmigración se 

puede observar la manera en la que el sujeto va preparando sus arenas (o campos) a partir del 

capital social que lleva o que acumula en el camino (Ríos 2010: 20). 
  

De esta manera llegamos a la discusión de un concepto, en el caso concreto de los migrantes 

centroamericanos que cruzan México, la ZMVM, espacio delimitado para llevar a cabo esta 

investigación, puede ser un lugar de “tránsito” y al mismo tiempo “de destino”. 
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 Al revisar el concepto “migración en tránsito”, sabemos que comenzó a utilizarse 

alrededor de los años 9011 al mismo tiempo que el concepto “país de tránsito” apareció en el 

vocabulario de los migrantólogos como una categoría que intentaba referirse a los que 

estaban entre “país de origen” y “país de destino”. Aunque se ha incrementado el uso de la 

expresión, por el momento no se cuenta con definiciones universalmente válidas de 

“transmigrante”, “país de tránsito” o “migración de tránsito”.  

 

 Para el caso concreto que ocupa a esta tesis, quizá la definición que más se acerque 

al tipo de migrantes cuyos casos fueron documentados en el Capítulo III, es la de Cassarino y 

Fargues, quienes definen a los “transmigrantes” como “personas en movimiento” que se 

encuentran en una situación llamada “tránsito”, es decir, “migrantes que pertenecen 

temporalmente a un país con la intención de llegar a otro, independientemente de que logren 

llegar a su meta o no” (Cassarino y Fargues, 2006). Sin embargo debo señalar que resulta 

aún insuficiente esta definición, pues según mis datos etnográficos, estos “transmigrantes” 

que ven a México como un lugar de tránsito y al mismo tiempo de destino, pudieron haber 

salido de su país sin la intención clara de llegar a algún otro y únicamente se encuentran en 

la ZMVM porque decidieron emigrar de manera desesperada, sin rumbo ni proyecto. 

 

2. Explicación teórica de la migración 
 
Analizar el problema de investigación de esta tesis desde un solo tipo de abordaje teórico, es 

complicado. Sin embargo, las perspectivas teóricas existentes (la mayoría explicada a 

continuación), se han centrado en explicar a) los factores de expulsión y atracción, b) los 

factores que perpetúan la reproducción del fenómeno migratorio y c) los factores que 

determinan su permanencia en los sitios receptores. Por tal motivo nos valdremos de  

dimensiones de análisis que imprimen al fenómeno ciertas cualidades de manera transversal 

al tener como categorías de análisis el género, o conceptos como “ciudad global” de Saskia 

Sassen. 

                                                 
11

 Una de las primeras apariciones del concepto se incluyó en la Convención Internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, en la cual se afirmaba que “por Estado de 
tránsito se entenderá cualquier Estado por el que pase el interesado en un viaje al Estado de empleo o del 
Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de residencias habitual” (ONU, 1990:6). 
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Teorías explicativas 

 

Dentro de las teorías existentes se encuentran aquéllas que abordan al fenómeno desde: a) 

el análisis de sus causas, b) desde su dinámica, y c) desde la reproducción del fenómeno 

mismo. 

 
Cuadro 3. Teoría de la migración 

Tipo de abordaje Teoría 
 
 
 
Análisis de las causas de salida. 

 Perspectiva neoclásica del equilibrio. 
 

 Escuela de la nueva economía de la 
migración laboral. 

 
 Teoría histórico- estructural. 

 
 Teoría de la dependencia. 

Análisis de factores de reproducción del 
fenómeno. 

 Teoría de redes. 
 Teoría de la causación acumulativa. 
 Teoría articulacionista. 

Análisis de la dinámica del fenómeno  Teoría de los mercados de trabajo duales. 
 Teoría transnacionalista. 

 

Cuadro 4. Explicación breve de las teorías de la migración 
Teoría Descripción 

Perspectiva neoclásica 
del equilibrio12 

Esta perspectiva contiene las siguientes proposiciones y asunciones implícitas: 

1. La migración internacional de trabajadores es causada por diferencias 

salariales entre países. 

2. La eliminación de tales diferencias salariales terminará con el movimiento 

de trabajadores, la migración no acontecerá ante la ausencia de tales 

diferencias. 

3. Los flujos internacionales de trabajadores responden a las diferencias 

entre índices de beneficios de capital humano  que puede ser diferente del 

conjunto del índice salarial, provocando distintos patrones de migración 

opuestos a aquellos de los trabajadores no cualificados 

4. Los mercados de trabajo son mecanismos primarios por lo que los flujos 

internacionales de mano de obra se inducen a otro tipo de mercados que 

                                                 
12

 Propuesta por Ravenstein, sostenía que la migración es inseparable del desarrollo y que las principales 
causas de los flujos migratorios son económicas. (Ravenstein, 1885). 
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no tienen efectos importantes sobre la migración internacional. 

5. La forma en que los gobiernos pueden controlar los flujos migratorios es a 

través de la regulación o influencia en los mercados de trabajo en los 

países emisores o receptores. 

Escuela de la nueva 
economía de la 

migración laboral13 

Según este abordaje las migraciones no se determinan por decisiones de carácter 

individual, sino por unidades más amplias de lazos parentales, familias u 

hogares14. Los individuos actúan colectivamente no sólo para maximizar las 

expectativas de renta, sino también para minimizar riesgos y reducir los problemas 

relacionados con la variabilidad de mercados distintos al del trabajo (Véanse Stark 

y Levhari, 1982; Katz y Stark, 1986; Lauby y Stark, 1988; Taylor, 1986; Stark, 

1991) 

Teoría histórico- 
estructural15 

Éste abordaje teórico, al seguir la línea de las teorías neomarxistas, sostiene que 

la migración estimula la pérdida de capital humano y destruye la tradición, la 

estabilidad y la economía de las comunidades rurales. Además, la migración y las 

remesas tienen efectos socioculturales negativos  pues conducen a un cambio en 

el gusto a favor de lo importado. “La migración incrementa artificialmente el 

bienestar de las familias  debido a que las remesas son un ingreso temporal e 

inestable que desalienta el crecimiento económico autónomo en los países que 

exportan fuerza de trabajo” (De Haas, 2018, 2009:86)  

La teoría de la 
dependencia16 

La teoría de la dependencia ejemplifica la aplicación del enfoque marxista a las 

migraciones internacionales, estableciendo una relación causal entre las 

migraciones y el desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Así, la posición de 

cada una de las naciones en el sistema económico y político internacional 

determina la configuración que toman los procesos en los que se involucra. A su 

vez, esta organización jerárquica refuerza las presiones endémicas en los países 

menos desarrollados que inducen a la migración. En esta perspectiva, el individuo 

                                                 
13 La nueva economía de la migración laboral surgió para cuestionar muchas de las afirmaciones  y conclusiones 
de la teoría neoclásica  (Stark y Bloom, 1982: 173-178). 
14 “De forma distinta a los individuos, los hogares se encuentran en una posición que les permite controlar los 
riesgos para el bienestar de sus economías diversificando el ingreso de los recursos familiares, tales como el 
trabajo familiar. Mientras que a algunos miembros de la familia les son asignadas actividades económicas 
locales, otros pueden ser enviados a trabajar a mercados laborales extranjeros donde los salarios pueden llegar 
a ser significativamente superiores a los del área local” (Massey et. al., 2000: 11). 
15 Los análisis histórico-estructurales explican a la migración a través de teorizaciones neomarxistas como la 
teoría de la dependencia, del sistema económico mundial y del modelo articulacionista. Estas teorías ven a las 
migraciones como resultado de la dominación ejercida por los países desarrollados sobre otros de la periferia 
(Véase Eades 1986; Papademetrious 1988; Wallerstein 1974). 
16 El surgimiento de la llamada teoría de la dependencia tiene sus orígenes en los estudios de André Gunder 
Frank, Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto, cuyos trabajos  presentan como puntos comunes un enfoque 
estructural, en el que los países latinoamericanos ocupan posiciones subordinadas ante los países de Europa 
central y Estados Unidos. (Véase Roitman 2008).  
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se encuentra supeditado a la totalidad social por lo que sus motivaciones para 

emigrar están condicionadas por las particularidades históricas y sociales. Así, el 

origen de las migraciones se encuentra en el devenir histórico de las sociedades y 

el individuo está atado a las condiciones heredadas de un modo de producción, el 

cual, limita considerablemente su capacidad de decisión. 

Teoría del Capital 
Social17: las redes 

migratorias 

Algunas afirmaciones clave de la teoría del capital social, la cual sirve como base 

para la conceptualización de redes de migrantes son las siguientes: 

1. El capital social es la suma de recursos accesibles para disponer de una 

red estable de relaciones de conocimiento y de trato mutuo. 

2. Las redes de migrantes son conjuntos de vínculos interpersonales que 

conectan a los migrantes, retornados y no migrantes en áreas de destino y 

origen a través de relaciones de parentesco, amistad y paisanaje. 

3. Las redes migratorias incrementan la posibilidad de que se produzca la 

emigración internacional porque se reducen los costos y riesgos de 

movimiento y se incrementan los beneficios previsibles. Malkin declara 

que: “...las redes sociales permiten que el migrante establezca vínculos 

sociales con su comunidad de origen ya que al encontrarse con sujetos 

que compartan su cultura, costumbres, formas de ver la vida colectiva 

crea un nuevo espacio público e individual, resultado de la convergencia 

entre los lugares de destino y de origen de la migración” (Malkin, 1999: 

45). 

Teoría de la causación 
acumulativa18 

Plantea que la migración es un fenómeno autosostenido y autorregulado. “La idea 

básica es que  éstos [se refiere a los factores que reproducen los procesos 

migratorios] modifican la realidad en formas que inducen a desplazamientos 

subsiguientes a través de una serie de procesos socioeconómicos” (Arango 

                                                 
17 La teoría del capital social fue propuesta en un inicio por Pierre Bourdieu como parte de la idea del capital 
simbólico que se define como “cualquier propiedad (cualquier tipo de capital, físico, económico, cultural, social) 
cuando es percibida por agentes sociales cuyas categorías de percepción son de tal naturaleza que permiten 
conocerla (distinguirla) y reconocerla, conferirle algún valor” ( Véase Bourdieu 1994: 108).  
Según Durand y Massey, el capital social es “la suma de recursos reales o virtuales que corresponden a un 
individuo o grupo social en virtud de su pertenencia a una red de relaciones más o menos duradera, de 
relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo” (Durand y Massey, 2003: 
30). La conformación del capital social, entonces,  crea estructuras de apoyo y reciprocidad mediante los cuales 
los migrantes se organizan para resolver sus necesidades de vida inmediatas. Dichas estructuras han sido 
llamada redes de migrantes. 
Para Joaquín Arango “Las redes migratorias son el principal mecanismo que hace de la migración un fenómeno 
que se perpetúa a sí mismo”, por lo que puede entenderse a este tejido de redes de capital social como una 
estrategia de sobrevivencia. En el caso de la migración de tránsito por México, muchos de los migrantes solo 
pueden solventar su tránsito con la ayuda de paisanos que se encuentran tanto en su país de origen como en el 
de destino (Arango, 2000: 42). 
18 La teoría de la causación acumulativa  es una perspectiva teórica de corte neokeynesiano que fue propuesta 
por Gunnar Myrdal en 1959(Véase Myrdal, 1979). 
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2000:22). El saber sobre el “éxito” de ciertos proyectos migratorios, el ver cómo se 

modifican los niveles de vida de las personas que migran y de sus familias 

incentiva a otras personas a migrar. Esta teoría recalca la importancia de las redes 

sociales, sosteniendo que cada acto de emigrar altera el contexto social en el que 

otras decisiones de emigrar son tomadas, de tal forma que los movimientos 

migratorios se hacen cada vez más probables (Massey et al., 2000: 30-31). 

Teoría articulacionista19 

Michael Kearney (1986) con su enfoque articulacionista concibe a las migraciones 

como “procesos de creación de vínculos entre espacios geopolíticos y 

socioculturales diferenciados”  y como “resultado de las estrategias de los grupos 

domésticos dentro del contexto internacional”. Kearney desarrolló la noción de “red 

migratoria articulatoria” (articulator network) que buscaba enmarcar el 

funcionamiento y alcance de estas redes como parte de un amplio proceso de 

articulación e integración entre regiones con desigual nivel de desarrollo 

económico y social, vía la migración laboral.  Las unidades de análisis del modelo 

de Kearny son el grupo doméstico y la red migratoria20, cuya consideración 

permite el estudio y análisis de las migraciones internacionales desde una 

perspectiva antropológica que contemple tanto a los análisis micro como a los 

macro. 

Teoría de los mercados 
de trabajo duales21 

El economista Michael Piore (1979) ha sido el representante más fuerte de este 

enfoque teórico al afirmar que la migración internacional es provocada por una 

permanente demanda de trabajadores extranjeros hacia las estructuras 

económicas de las naciones desarrolladas. Según estos planteamientos, la 

inmigración es la causa de los factores de atracción de los países receptores  (una 

necesidad de mano de obra extranjera). Esta demanda de trabajadores 

                                                 
19 A finales de los años setenta la Teoría del articulacionismo trato de romper con la concepción unidireccional 
de la relación entre migración y desarrollo. Para esta teoría “la migración es fruto de las estrategias que los 
grupos domésticos llevan a cabo a partir del establecimiento de redes migratorias,, entendidas como un conjunto 
de relaciones (parentesco, amistad, y vecindad) que configuran un campo social que se denomina red”. (Cortés, 
2010: 41).  
20 El grupo doméstico se define operativamente como un grupo de personas que asegura su mantenimiento y 
reproducción por la generación y disposición de un ingreso colectivo (Véase Gregorio, 1998).  
La red migratoria  se define, siguiendo a Grasmuck y Pesar, como el “conjunto de relaciones sociales que 
organizan y dirigen la circulación del trabajo, capital, bienes, servicios, información e ideologías entre las 
comunidades que envían migrantes y las que los reciben” (Véase Grasmuck y Pesar 1991: 13). 
21 “A pesar de que la teoría neoclásica del capital humano y las nuevas teorías de migración conducen a 
conclusiones diferentes sobre los orígenes y la naturaleza de la migración internacional, ambos son 
esencialmente modelos de decisión microeconómica”. La teoría de la dualidad del mercado de trabajo es la que 
aparta la atención de las decisiones tomadas por los individuos y argumenta que la migración internacional 
radica en la demanda de trabajo intrínseca a las sociedades industrializadas modernas. 
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inmigrantes tiene que ver con ciertas cualidades de las sociedades industrialmente 

avanzadas y de sus economías22. Por su parte Stephen Castles y Mark Miller 

afirman que: la desigualdad social entre los inmigrantes queda evidenciada 

cuando les corresponde realizar los trabajos rechazados por los nacionales con 

menores salarios  (Castles y Miller 2004: 226).Por otro lado, también resulta útil su 

disertación sobre los efectos que los inmigrantes provocan en las sociedades de 

acogida, en las que clases más altas se ven beneficiadas a través del pago de la 

fuerza de trabajo de los migrantes con salarios bajos y nulas garantías sociales 

como seguro social; las clases más bajas se ven perjudicadas en el sentido de 

que sus trabajos son precarios, inflexibles y temporales (Castles y Miller 2004: 

239).  

Teoría transnacionalista23 

De manera general, este abordaje teórico propone que el transnacionalismo es un 

proceso social en el que los migrantes operan en espacios sociales que 

trascienden a los límites geográficos y a las fronteras políticas y culturales. Nina 

Glick y sus colegas enfatizan en el hecho de que los migrantes no se deslindan de 

sus sociedades de origen, sino que viven  aspectos de su vida  anterior (en el país 

de origen) al mismo tiempo que se van incorporando a los países de acogida. 

Estos migrantes, valiéndose de ciertos mecanismos de desplazamiento y de 

comunicación actuales, son llamados migrantes transnacionales y su vida 

cotidiana transcurre entre múltiples interconexiones entre fronteras de origen y de 

destino. Desde una visión positiva, el abordaje teórico considera que el gran 

detonador de las migraciones internacionales es la globalización, en particular la 

difusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) que facilitan 

y abaratan los flujos migratorios. Marca un énfasis en la organización social de la 

migración y en el papel de la agencia en los procesos de desarrollo. El 

transnacionalismo resulta una explicación post-estructural, pues omite las causas 

estructurales de la migración, el papel que juegan los migrantes en la acumulación 

de capital, las dinámicas del capitalismo contemporáneo y el papel del Estado. 

                                                 
22 Un ejemplo de ello es que la percepción de los salarios no solo reflejan las condiciones de la oferta y la 
demanda, también confieren un estatus y un prestigio, cualidades sociales relacionadas con el trabajo al cual el 
salario está vinculado. “Lo que los empleadores necesitan son trabajadores que vean el nivel inferior de la 
escala laboral simplemente con la finalidad de ganar dinero y para quienes el empleo se reduce exclusivamente 
a los ingresos, sin implicaciones para el estatus o el prestigio”. Los inmigrantes satisfacen tales necesidades, al 
menos al comienzo de su carrera migratoria. Su objetivo principal puede ser sólo ganar dinero, adquiriendo 
cosas que creen que estructuralmente ayudarán a mejorar su nivel de vida, como un pedazo de tierra para 
construir una casa, la educación propia o de algún miembro de su familia o productos de consumo general. 
Algunas veces el salario más bajo en la sociedad de acogida es bueno en relación con el promedio en el país de 
origen (Massey et. al, 2000: 449). 
23 La teoría transnacionalista tiene sus orígenes en las publicaciones de  Nina Glick Schiller y un grupo afín de 
académicos en 1992, quienes realizaron sus investigaciones con migrantes centroamericanos en Nueva York ( 
Véase Glick el al., 1992). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
3. Propuesta teórica para analizar el fenómeno de la inmigración de personas de 

origen centroamericano a la Zona Metropolitana del Valle de México 
 
Al estudiar cualquier fenómeno desde una perspectiva científica es imprescindible contar con 

modelos análogos de investigación que guíen el trabajo tanto téorica como 

metodológicamente. Sin embargo, el campo de estudio que la presente tesis intenta dilucidar 

resulta escueto en cuanto a fuentes teóricas que correspondan con el fenómeno que se trata, 

ya que escapa a las inquietudes de investigación realizadas hasta ahora. Esto se debe 

principalmente a lo novedoso de los procesos migratorios que tienen lugar en esta región, 

asociados a fenómenos recientes, como la crisis del neoliberalismo y la incorporación 

internacional del trabajo femenino, entre otros, de tal forma que resulta necesario un abordaje 

teórico inédito que involucre el conocimiento precedente y que se interne en un problema no 

estudiado hasta ahora.   

 

En virtud a la escasez de fuentes teóricas para el desarrollo de esta tesis, no es 

posible analizar este fenómeno desde una única perspectiva teórica, deben ser revisadas 

distintas propuestas para plantear un abordaje  adecuado a las características específicas del 

problema de investigación que se plantea en esta tesis. 

 

 Los abordajes teóricos expuestos en los párrafos anteriores contribuyen a explicar el 

fenómeno de lo general a lo particular. Lo pueden desarrollar desde sus determinaciones 

materiales más generales, tomando en cuenta el reordenamiento de las fuerzas productivas a 

nivel mundial derivado de la crisis económica del 2008 que estimulan la conformación de los 

flujos migratorios. Posteriormente se pueden describir procesos más específicos que 

involucran la voluntad y las decisiones de las personas, sin embargo, ninguno de los 

enfoques descritos nos ayudará lo suficiente para explicar la complejidad del problema, 

especialmente en lo referente al tránsito de migrantes.  En particular es necesario explicar 

que las personas migrantes provenientes de los países centroamericanos: a) sirven de 
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soporte económico para sus familias, b) utilizan el capital social de sus comunidades 

paisanas en otros países para conseguir un traslado estratégico y ya en el sitio de acogida, 

un empleo y una red de apoyo, c) eligen un destino a partir de la idea que tengan sobre el 

dinamismo económico de un determinado espacio como la Ciudad de México, y finalmente d) 

evalúan los inconvenientes de un trabajo u otro de acuerdo con sus condiciones laborales y 

en función del tipo de actividad sexualmente asignada.  

 

Dado que las teorías propuestas para explicar los orígenes y la persistencia de la 

migración internacional proponen unos mecanismos causales en varios niveles de 

agregación, los diversos abordajes podrían parecer contradictorios entre sí. Sin embargo, la 

apuesta de esta tesis es contemplar para este fenómeno la posibilidad de utilizar varias 

explicaciones de acuerdo al nivel de análisis que se lleve a cabo. Desde el momento en que 

los dueños de los medios de producción se dedican a la constante estimación de los costos y 

beneficios que implican sus proyectos de inversión de capital, generan un factor de atracción 

para la población de inmigrantes que se insertará en un mercado de trabajo segmentado (en 

el caso de México), entonces los núcleos domésticos tratarán de diversificar las cuotas o 

asignaciones de trabajo y el contexto económico, dentro del que se toman tales decisiones, 

se determinará por fuerzas estructurales. 

 

Para explicar el fenómeno de la inmigración de centroamericanos en la ZMVM, 

emplearemos las siguientes premisas de las teorías histórico-estructurales: 

 

a) Los procesos migratorios (en su nivel macro) son fruto de las interrelaciones 

económicas y políticas entre los países y/o bloques de países. 

 

b) La dirección y el flujo de la migración están determinados por  los flujos globales de 

capital. 

De los planteamientos de Saskia Sassen, retomaremos el concepto de ciudad global 

para explicar por qué los migrantes centroamericanos en años recientes se han incorporado a 

la ZMVM. Asimismo, nos valdremos de la teoría de redes para explicar cómo los migrantes 

configuran su proyecto migratorio tanto antes de salir de su país como durante su trayecto y 
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finalmente retomaremos la idea sobre la feminización de los flujos migratorios como un factor 

de cambio cualitativo en la migración contemporánea, específicamente en lo concerniente a 

mercados de trabajo sexualmente diferenciados. 

 
4. Otras dimensiones de análisis 

4.1. La ciudad global  

¿A qué se refieren los términos “megaciudad”, “super urbe”, “megalópolis”, “gran ciudad” y 

“ciudad global”? El término “Megaciudad” es utilizado para definir a las ciudades que tienen 

más de diez millones de habitantes conformadas por distintas entidades políticas y que por lo 

general existen inmersas en una dinámica de centro y periferia24 (Véase Autoridad del 

Espacio Público de la ciudad de México, 2011).  

 

 Los antecedentes del concepto tienen su origen en 1915 en los estudios de Patrick 

Geddes en Londres, en su analogía entre ciudades en crecimiento y arrecifes de coral (Véase 

Geddes, 1949). Posteriormente en 1966 Peter Hall diserta sobre el crecimiento y los 

problemas de las grandes ciudades del mundo que se distinguen por concentrar empresas, 

industria, servicios, bancos, aseguradoras, así como organizaciones civiles y de trabajadores 

y por reunir a los poderes políticos, económicos y culturales (Véase Hall, 1977).  

Posteriormente en los años 80 con la influencia de Wallerstein  (1974) y su concepción del 

sistema mundial, Manuel Castells (1974), David Harvey (1989), Henri Lefevre (1972) y John 

Friedman (1982) sentaron las bases de los “nuevos estudios urbanos” al incorporar la 

economía política al estudio de las ciudades; para ellos el conflicto entre las clases sociales 

fue determinante en la conformación de estas urbes. Para Castells, la ciudad es un centro de 

producción y un centro de consumo en el que se “reproduce el poder laboral” a través de la 

inversión pública y privada en los medios de “consumo colectivo”, mejor conocidos como 

medios de producción25 y son ciudades como Tokio, Sao Paulo, Nueva York (Véase Castells 

                                                 
24 El término centro-periferia ha sido particularmente exitoso para referirse a las desigualdades sociales, 

económicas y espaciales, especialmente en el ámbito mundial, hablándose en este sentido de 

países centrales y países periféricos, con significado similar a otras dualidades de uso habitual, como Norte- 

Sur, mundo desarrollado-subdesarrollado y primer mundo-tercer mundo. (Calderón, 2008). 
25 Medios de producción son todos aquellos objetos materiales o instrumentos de trabajo que  intervienen en el 
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1974, 1977, 1978, 1994). Friedman retoma en este caso la clasificación de Wallerstein: 

centro, semiperiferia, y periferia, incluyendo en el centro a los países en los que se 

concentran las grandes corporaciones transnacionales, en la semiperiferia a las economías 

que dependen del capital central y que están en proceso de industrialización y en las 

periferias las sociedades agrarias, con poblaciones pobres, atrasadas y con inestabilidad 

política.  Friedman sostiene que los cambios estructurales de la ciudad están relacionados 

con la forma de su integración a la economía mundial y que el capital global utiliza a las 

ciudades como puntos estratégicos para la producción, la conformación y la concentración de 

capitales y mercados mundiales (Véase Friedman, 1986). 

 

 A partir de 1995, el paradigma de la ciudad global se constituye como una perspectiva 

teórica que sintetiza diversos procesos como el mercado laboral, la tecnología de la 

información, la migración, los estudios culturales, los procesos de construcción de la ciudad, 

la formación de clases sociales, el desempleo y la política urbana, cuya exponente 

emblemática es Saskia Sassen.  Sassen afirma que el papel de la ciudad global a partir de 

l980 implica dos procesos: a) la complejidad de las transacciones económicas en la 

globalización, b) el crecimiento de los servicios en la organización de todas las industrias: 

financieros, contables, seguros, comunicaciones y de mantenimiento (Sassen 1991). Plantea 

además que “las ciudades globales son una especie de nueva zona fronteriza- tanto para el 

capital global como para los nuevos actores políticos informales” (Sassen, 2006). 

 

 Pero el aporte más importante de Saskia Sassen para esta investigación, es la 
                                                                                                                                                                         

proceso de producción: “En el proceso de trabajo la actividad del hombre consigue, valiéndose del instrumento 

correspondiente, transformar el objeto sobre que versa el trabajo con arreglo al fin perseguido. Este proceso 

desemboca y se extingue en el producto. Su producto es valor de uso, una materia dispuesta por la naturaleza 

y adaptada a las necesidades humanas mediante un cambio de forma. El trabajo se compenetra y confunde 

con su objeto, al paso que éste se elabora. Y lo que en el trabajador era dinamismo, es ahora en el producto, 

plasmado en lo que es, quietud. El obrero es el tejedor, y el producto el tejido. Si analizamos todo este proceso 

desde el punto de vista de su resultado, del producto, vemos que ambos factores, los medios de trabajo y el 

objeto sobre que éste recae, son los medios de producción y el trabajo un trabajo productivo” (Marx, 2008: 

133). 
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introducción del tema migratorio en el contexto de la globalización con las ciudades globales 

como nueva unidad de análisis (Sassen, 2006) y adscribiéndose al tipo de explicaciones 

histórico- estructurales que constituyen una crítica al neoliberalismo. Según la autora, las 

grandes ciudades de todo el mundo son el terreno adecuado para que una multiplicidad de 

procesos de globalización asuma formas concretas y localizadas. Si consideramos que las 

ciudades grandes también concentran una cuota cada vez mayor de poblaciones y de masas 

de ciudadanos hacinados en pequeñas viviendas conglomeradas, podemos decir que se han 

convertido en un terreno estratégico para una serie de conflictos  y contradicciones, por tanto, 

también podemos considerar las ciudades como lugares para las contradicciones de la 

globalización del capital.  

 
Tomando en cuenta que las grandes metrópolis concentran los sectores líderes del capital global y 

una parte creciente de los grupos más vulnerables- inmigrantes, gran cantidad de mujeres en 

posición de desventaja, gente de color generalmente y, en las megaciudades de los países en 

desarrollo, masas de indigentes-, esto nos indica que las ciudades se han convertido en un terreno 

estratégico para un conjunto importante de conflictos y contradicciones (Sassen 2003:4). 

 

Saskia Sassen, al compartir algunas ideas con Castles y Miller, señala que los 

migrantes son mano de obra que se oferta en el mercado de trabajo global y dual, 

segmentado y polarizado (Sassen, 2007: 183). Esta autora introduce además la noción del 

enfoque internacional, que contempla tanto al país receptor como al país de origen, base del 

enfoque transnacionalista (Sassen 2007: 171), y otorga importancia al incremento del número 

de mujeres en los flujos migratorios. También comparte con ellos el interés por las redes de 

inmigrantes trabajadores (Sassen 2007: 184), que consisten en el autoempleo y en la 

contratación de parientes o compañeros del país de origen, por ejemplo, en los restaurantes 

étnicos.  

 

 Tenemos así, que las ciudades globales por una parte, concentran una cantidad  

desproporcionada de poder  financiero y son una de las zonas clave para la sobrevalorización 

de la economía corporativa; por otra parte, concentran una cantidad importante de 

desaventajados y son una de las zonas clave para su desvalorización. Esta presencia 

conjunta se produce en un contexto en el que la transnacionalización de las economías ha 
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experimentado un espectacular ascenso y las ciudades han llegado a ser un punto 

estratégico cada vez más importante para el capital global. Esto queda subrayado por la 

agudización de la distancia entre ambos. 

 

 En el caso concreto de esta investigación, el paradigma de la ciudad global que busca 

capturar la esencia de las ciudades, y que critica al neoliberalismo y a ciertos aspectos de la 

globalización, ayuda a explicar por qué la Zona Metropolitana del Valle de México pudiera 

estar funcionando (o pudiera llegar a funcionar) como un nuevo lugar de acogida para los 

inmigrantes centroamericanos. El modelo de acumulación capitalista ha puesto desde la 

consolidación de los gobiernos pos-revolucionarios, un énfasis enorme en la concentración de 

la infraestructura en los núcleos urbanos y, en especial, en la ZMVM, propiciando de esta 

manera el desarrollo capitalista privilegiado de esta zona encima de los niveles de vida 

promedio del resto de los habitantes de la República. Se han generado así las condiciones 

necesarias para el florecimiento de ocupaciones con un alto grado de calificación y con altos 

salarios que son efectuadas por quienes se ubican en la cúspide de la pirámide del trabajo. 

Para desarrollar dichas labores delegan los trabajos de corte manual en personas que 

cuentan con un menor grado de calificación o con una posición social menos privilegiada. Las 

desigualdades con respecto a otras regiones de México hacen que se establezca un 

mecanismo de correspondencia laboral como el que ya hemos descrito en  párrafos 

anteriores, al reproducirse los esquemas de segregación de clase, étnica, lingüística y de 

género al interior de la gran metrópoli. 

 

 Por lo tanto, este espacio urbano conformado por la ciudad de México y su Zona 

Metropolitana se convierte en un atractivo y nuevo lugar de destino y de acogida para los 

migrantes centroamericanos, pues ya lo ha sido para migrantes provenientes de otros 

estados de la República Mexicana.  

 

 En el siguiente capítulo se expondrá  la metodología empleada para la realización de la 

investigación y posteriormente se dará paso a la exposición del trabajo realizado en campo. 
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CAPÍTULO III 
Etnografía 

 
1. Aspectos metodológicos 

 
Para explicar el proceso de incorporación de los inmigrantes centroamericanos a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, realicé un análisis cualitativo a través de la elaboración de 

una etnografía al emplear recursos como los grupos focales y la observación participante  y al 

aplicar entrevistas a profundidad estructuradas (para el caso de los inmigrantes) y 

semiestructuradas (para el caso de los transmigrantes). Los instrumentos antes mencionados 

me permitieron describir principalmente tres cosas: 

 

1) El proceso desde el momento en que planearon salir de su país, hasta su llegada al 

Distrito Federal o a alguno de los municipios aledaños del Estado de México, 

mencionando su estilo de vida antes, durante y después de migrar, así como sus 

migraciones anteriores a otros lugares de México. 

2) Las características del tránsito desde la frontera sur hasta la región central del país. 

3) Las características de los inmigrantes que llegaron a la región los últimos dos años y 

que buscaron su incorporación a la zona de acogida. 

 

Quiero señalar que toda la información que sustenta esta tesis proviene del trabajo en 

colaboración en el que se realizó. Mi trabajo en el comedor San José en el municipio de 

Huehuetoca y más tarde en el Colectivo Kilómetro del Migrante, en la Casa Tochán, y 

finalmente en mi programa de radio llamado Frontera Cero26, implicó colaboración e 

involucramiento profundo con los migrantes, lo que significó participar y compartir con ellos 

todo aquello que les acontecía, afectaba o atañía.   

 

                                                 
26

 A mediados del 2013 concursé con un proyecto ciudadano por la obtención de un espacio y una producción en 
Radio Ciudadana, en el Instituto Mexicano de la Radio (IMER). El proyecto era para la realización de un 
programa radiofónico que versara específicamente sobre migración y derechos humanos, y en el que pudieran 
tener voz los distintos actores involucrados con el fenómeno migratorio en México, entre ellos, las 
organizaciones, los funcionarios públicos, la sociedad civil, y por supuesto, los propios migrantes. El programa 
comenzó a transmitirse en diciembre del 2013 por el 660 AM. 
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 Realicé el trabajo de campo durante el año 2013. A partir de enero trabajé en el 

municipio Huehuetoca, Estado de México, posteriormente, a principios de mayo del mismo 

año, empecé a colaborar en un albergue ubicado en la delegación Álvaro Obregón, en la 

Ciudad de México. Hacia finales del 2013 (noviembre y diciembre) realicé trabajo de campo 

únicamente en la ciudad de México.  

 

 Las entrevistas fueron aplicadas a transmigrantes e inmigrantes que se encontraban 

en la región.  Los criterios de selección fueron los siguientes: para los casos de 

transmigrantes, cuyas entrevistas fueron de manera no estructurada, debían cumplirse sólo 

las condiciones de ser centroamericanos y estar de paso por la región. Para los casos de los 

inmigrantes, cuyas entrevistas fueron de manera estructurada27; a) ser centroamericanos, b) 

residir en la región central del país y c) estar en proceso de incorporación 28a la región de 

acogida.  

 

 Realicé 20 entrevistas no estructuradas a transmigrantes que hacían escala en 

Huehuetoca dentro del Comedor San José.  Además, realicé 16 entrevistas a profundidad con 

inmigrantes: cinco que habitaban en el centro del Municipio de Huehuetoca, Estado de 

México y 11 en la ciudad de México. Entrevisté también a otros actores sociales que estaban 

en ese momento involucrados con la problemática, entre ellos a un asesor y activista del 

Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI), a los 

coordinadores de las organizaciones Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes (COAMI), 

Colectivo AMIGRA- Kilómetro del Migrante, Colectivo Frente Plural Ciudadano y Albergue 

para migrantes Casa Tochán 29. 

                                                 
27 El guión de la entrevista estructurada se encuentra en el apéndice No. 1. 

28
 En esta investigación, estar en proceso de incorporación significa estar en la ZMVM de manera incierta, 

contemplando la posibilidad de asentarse pero sin saber si se permanecerá aquí por mucho tiempo pues la 

necesidad prioritaria es obtener medios de subsistencia. 
29 Albergue Casa Tochán. Es un albergue temporal para migrantes refugiados conformado en 2012. Forma 

parte de una coalición de organizaciones conformada por La Casa de los Amigos, Sin Fronteras, la Dimensión 

Pastoral de la Movilidad Humana, la Casa Espacio de los Refugiados, y el Comité Monseñor Romero. 
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 Aclaré a todos mis informantes la manera en que emplearía la información obtenida en 

las entrevistas y pláticas y me comprometí con los inmigrantes y transmigrantes entrevistados 

a no revelar su identidad, pues para todos los casos emplearía seudónimos; asimismo me 

comprometí a utilizar sus testimonios solamente con fines académicos y de divulgación. 
 

En tres de los 16 casos a los que apliqué la entrevista estructurada, trabajé durante más 

de dos sesiones, pues por la complejidad de cada una de las historias no podía proceder con 

el orden de las preguntas previsto en la guía de entrevista y en la mayoría de los casos debía 

dar al migrante entrevistado algún tipo de asesoría o asistencia humanitaria mientras 

trabajaba para esta investigación. Recopilé la información en libretas de campo, en 

grabadoras de audio y soportes fotográficos y de video.  

 

1.2. Peculiaridades sobre el establecimiento del rapport 
 

Dada la compleja naturaleza del problema de investigación fue necesario en primer lugar y 

para todos los casos, establecer pacientemente el rapport30, es decir, una relación de 

confianza con los entrevistados para no asustarlos o intimidarlos. Para los casos de 

                                                                                                                                                                         
 
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI). Encabezado por Javier Urbano, es un organismo creado por la 

Universidad Iberoamericana (UIA) con el objetivo de sensibilizar a la comunidad universitaria en lo particular y a 

la sociedad civil en lo general, acerca de los problemas vinculados al movimiento migratorio, 

Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM). Encabezado por Martha Sánchez. Es un movimiento que 

promueve y defiende los Derechos Humanos de las personas migrantes. organizadores de las caravanas " Paso 

a paso hacia la paz " y las caravanas de madres y familiares de migrantes desaparecidos.  

Colectivo Vía Clandestina (VICLA). Es un colectivo que nace en abril del 2011 y que pretende sumar esfuerzos 

con otras organizaciones, colectivos y sociedad civil para fortalecer el asistencialismo, el trabajo académico y las 

políticas públicas en México para mejorar las condiciones de los migrantes centroamericanos en su tránsito por 

el país. 

Frente Plural Ciudadano. Es una organización que aglutina a organizaciones de la sociedad civil y a 

ciudadanos que no se sienten  identificados por las instituciones políticas mexicanas pero que además tiene una 

conciencia colectiva y quieren participar en acciones de reconstrucción social. 
30 Empatía es capacidad de percibir, en un contexto común, lo que otro individuo puede sentir.  
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transmigrantes en el Estado de México, debían pasar varias horas o inclusive días antes de 

que pudiera entablar algún diálogo con los entrevistados. Cuando las entrevistas se 

realizaban en el comedor San José, el rapport debía realizarse durante las sesiones de 

registro, las horas de comida o de revisión médica. En estos casos  en específico, el 

establecimiento del rapport me obligó a avanzar lentamente al principio de la investigación, 

por lo que comencé formulando preguntas no directas, más a manera de charla, de tal forma 

que pudiera gradualmente ganarme la confianza del entrevistado y al mismo tiempo 

acercarme a la información que pudiera responder a mis preguntas de investigación.  

 

 Para los casos de la Ciudad de México era mucho más sencillo lograr que los 

entrevistados se sintieran en un ambiente seguro para hablar sobre su problemática, debido a 

que ya se encontraban bajo el cobijo de las organizaciones que se encargaban de analizar su 

caso y de brindarles los medios necesarios para su subsistencia, además de que en la 

mayoría de las ocasiones la organización que me permitía establecer el contacto con los 

inmigrantes ya les había informado previamente sobre mi trabajo de investigación para fines 

académicos, por lo que no existía tanto temor a ser entrevistados. En esta fase del trabajo de 

campo pude obtener información muy valiosa sobre las distintas estrategias de incorporación 

a la Ciudad de México que implementan los migrantes desde la frontera sur, sobre el trato 

que reciben cuando quieren regularizar su situación migratoria al momento de ingresar a 

México ya sea ante las instancias de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) 

o del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y sobre las 

diferencias que hay entre hacerlo en Tapachula, Chiapas y  en la Ciudad de México 

arropados por ONG´S como Sin Fronteras I.A.P o instancias como la Secretaría de Desarrollo 

Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) del gobierno del Distrito Federal. 

 

 2. Cronología de las actividades realizadas en campo 

Antecedentes 
 
Desde julio del 2010 la ZMVM, y específicamente en la zona de Lechería, Estado de México, 

era un lugar hacia el que estudiosos de la migración, defensores de derechos humanos y 

medios de comunicación dirigían constantemente sus miradas por ser una de las zonas más 
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violentas y de tensión social más aguda en el país, por lo menos en lo referente al tema de la 

migración.  

A mediados del 2012 la diócesis de Cuautitlán había ordenado el cierre definitivo de La 

Casa del Migrante San Juan Diego en Lechería31
,, argumentando que era debido a un 

enfrentamiento entre migrantes y vecinos. El párroco que en aquel entonces era el director 

del albergue, Christian Alexander Rojas Pocasangre, informó que había recibido órdenes del 

delegado de la diócesis y que había procedido a desmantelar el refugio. Antes de la 

notificación de la clausura, vecinos habían colocado pancartas en sus calles con la leyenda: 

“Cerrada Casa del Migrante. Amigo centroamericano, sigue tu camino. Gracias” (Testimonio 

del asesor y activista Damián Ríos). Previamente se había conformado una mesa de 

negociación en diciembre de 2011 entre autoridades, vecinos y ovispado, luego de que los 

vecinos quemaran unas chozas de migrantes que se encontraban sobre las vías del 

ferrocarril Ferromex La Bestia y habían bloqueado la avenida José López Portillo para exigir 

el cierre y la reubicación del albergue, pero esta mesa se suspendió al iniciar el proceso 

electoral del 2012. No puede dejarse de lado el hecho de que el cierre del albergue coincidió 

justo con esta coyuntura electoral en el Estado de México, pues algunos partidos políticos 

valiéndose del tema del combate a la violencia como estrategia proselitista, comenzaron a 

buscar a simpatizantes a través de la promesa de terminar con uno de los problemas 

fundamentales de la zona: los migrantes centroamericanos. Por otro lado la falta de medidas 

de seguridad en el Municipio de Tultitlán contribuyó lamentablemente a que se instalaran 

organizaciones criminales en las inmediaciones de la zona de Lechería, Los Hornos y La 

Concha y al no haber suficiente seguridad en la zona, los lugareños comenzaron a creer que 

efectivamente los migrantes eran los responsables.  

 

Paralelamente en el norte del país, se encontraron entre el 22 y 23 de agosto del 

mismo año en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos de migrantes 

ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes todos ellos de Centro y Sudamérica, 

                                                 
31

 La Casa del Migrante San Juan Diego en Lechería era un espacio en el cual se brindaba ayuda humanitaria y 
asesoría en materia de derechos humanos, que funcionaba bajo el auspicio de  la Arquidiócesis de Cuautitlán, el 
cuál funcionó de a del 2012, fecha en la que se ordenó su cierre, después de que vecinos y lugareños intentaran 
quemarla.  
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asesinados por la espalda, apilados y puestos en la intemperie. La masacre presuntamente 

había sido cometida por Los Zetas. 

Como una derivación de esta tensión social, surgieron  por todo el país numerosas 

organizaciones que brindaban apoyo humanitario a los flujos de migrantes que cruzaban a 

bordo  del tren. Específicamente en el Estado de México, después del cierre del Albergue San 

Juan Diego en Lechería, se dio un hecho crucial para la historia de la transmigración y la 

inmigración en México: distintas organizaciones de la sociedad civil como El Movimiento 

Migrante Mesoamericano (MMM), el Colectivo Frente Plural Ciudadano, el Programa de 

Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI), el Colectivo Vía Clandita, el 

Colectivo Cultura Migrantes, la Mesa sobre Migración del Movimiento Yo soy 132, activistas, 

defensores de derechos humanos y académicos en general, se aliaron con  organizaciones 

religiosas como el Servicio Jesuita, el Sagrado Corazón, las Auxiliadoras de María y las 

Hermanas Misioneras Escalabrinianas, para comenzar un trabajo intensivo de asistencia 

humanitaria para los migrantes y de sensibilización en la comunidad.  

 

En otras regiones del país, al mismo tiempo surgían movimientos y campañas para la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. Por ejemplo, tenemos el caso del padre 

Alejandro Solalinde, un sacerdote católico mexicano defensor de los derechos humanos de 

los migrantes, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado 

Mexicano y director del albergue Hermanos en el Camino, que proporciona asistencia 

humanitaria y orientación a los migrantes de Centro y Sudamérica, en su paso hacia Estados 

Unidos. Por su parte la Hermana Leticia Gutiérrez, religiosa misionera escalabriniana 

perteneciente a la organización SMR Escalabrinianas Misión para los Migrantes Víctimas de 

delito y el Padre Fray Tomás González, comenzaban a ser conocidos en los medios de 

comunicación como Fray Tormenta y la Monja Guerrera. Sus actividades principales  hasta el 

día de hoy son brindar asistencia a los migrantes en distintas partes del país y Fray Tomás 

específicamente en el albergue llamado La 72 en Tenosique, Tabasco, llamado así en 

memoria a los 72 cadáveres de migrantes de Centro y Sudamérica encontrados en la fosa de 

San Fernando, Tamaulipas.  Por su parte, El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de 

Córdova, A.C., es un organismo civil que trabaja en la región del Soconusco, Chiapas, y su 

área de incidencia comprende todos los sectores en condición de vulnerabilidad de la 
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población nacional o extranjera que acuden en busca de una orientación jurídica sobre alguna 

problemática en particular, claro que por su ubicación estratégica, uno de sus pilares 

fundamentales de acción es la problemática social y jurídica en materia de migración. 
 

2.1. Contacto con los primeros informantes.  

Existía la posibilidad de realizar el trabajo de campo directamente en las inmediaciones del 

tren La Bestia, aunque por cuestiones de seguridad decidí comenzar la realización de mi 

trabajo de campo al interior de alguna organización.  Debido a los niveles de inseguridad de 

la zona, en la que había desde delincuencia común y pandillaje hasta grupos del crimen 

organizado, polleros y enganchadores, no era recomendable para ningún estudiante de 

antropología o sociología hacer trabajo de campo en la región si no era a través de este 

mecanismo. 

 

 Después del cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego en Tultitlán la sociedad 

civil aliada con algunas organizaciones religiosas, emprendió proyectos que buscaban 

contribuir con la visibilización, a los migrantes como grupo vulnerable, y varias organizaciones 

involucradas, con las que era relativamente fácil establecer contacto a través de las redes 

sociales.   

 

 En noviembre de 2012, a través de algunos compañeros de la Universidad,  entré en 

contacto con uno de los colectivos que habían surgido a raíz del cierre del albergue San Juan 

Diego y que había ayudado a conformar en agosto del mismo año el Albergue de San José, a 

30 km al noroeste de la estación de Lechería y a 200 metros hacia el sur de la Casa del 

Migrante (mejor conocida como La Carpa o El campo de concentración)32. Este albergue 

temporal alterno, independiente de La Carpa auspiciado por el municipio de Huehuetoca 

Estado de México, contaba con la colaboración del colectivo Ustedes Somos Nosotros 

(USM), el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana (PRAMI), el 

                                                 
32 Llamado así por su ubicación aislada del poblado, por su aspecto exterior (parecido al de una prisión) y por 

sus medidas de seguridad (horarios y accesos restringidos). 

 



66 

 

Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM),  Vía Clandestina (VICLA), Cultura Migrante, 

Vía Migrante, y organizaciones religiosas como los Misioneros Oblatos de María Inmaculada, 

y el Frente Plural Ciudadano, entre otros33. 

 

 Algunas razones por las que los miembros de la sociedad civil organizada, los 

estudiantes y académicos habían decidido conformar el Albergue San José, son las 

siguientes: 

 

a) En primer lugar, el cierre de la Casa del Migrante San Juan Diego demandaba la 

creación de un nuevo espacio temporal para la atención a los migrantes y comenzó a 

conformarse con miembros de la sociedad civil organizada, activistas estudiantes y 

maestros en las inmediaciones del estación del tren suburbano Lechería, muy cerca de 

donde se ubicaba la Casa del Migrante San Juan Diego. Para cuando ésta fue 

trasladada al municipio de Huehuetoca, los voluntarios que habían estado trabajando 

organizadamente ya tenían contemplada la posibilidad de crear un espacio alterno, 

auntogestionado y autofinanciado para brindar atención a los migrantes en tránsito por 

la ZMVM. 

  

b) Porque considerábamos que la nueva Casa del Migrante en Huehuetoca no era 

suficiente para atender a estos migrantes y además estaba demasiado vigilada por las 

autoridades municipales que infundaban miedo y reserva a los migrantes, en lugar de 

brindarles una ocasión para el descanso y la contención. 

                                                 
33 Colectivo Cultura Migrante. Cultura Migrante es un colectivo de apoyo al migrante en México. Brindan 

ayuda humanitaria y realizan protestas y manifestaciones para visibilizar los problemas generados por el 

fenómeno migratorio dentro del país 

Colectivo Vía Migrante. Es un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que 

trabaja en conjunto con otras organizaciones para dar ayuda humanitaria de defensoría de derechos humanos a 

los migrantes centroamericanos en su paso por México. 

Colectivo Ustedes somos nosotros (USN). Es un grupo de profesores y alumnos que defiende los 

derechos humanos de los migrantes y que formó parte del voluntariado del comedor San José. 

Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Son una comunidad internacional de misioneros católicos 

que se dedican a brindar asistencia y ayuda humanitaria a personas en situación de vulnerabilidad. 



67 

 

 

c) Según los testimonios de los propios migrantes, La Carpa era como un campo de 

concentración, en el que al entrar, no se podía salir por tres días, lo que dejaba 

imposibilitados a los migrantes para cobrar envíos de dinero desde sus países, hacer 

llamadas o intentar conseguir un poco de dinero, a través del “charoleo” (petición de 

dinero en la calle), o a través de algún trabajo temporal (cargador, limpiador, etc.) 

 

 Desafortunadamente los elevados índices de violencia en la zona, tanto en el 

municipio de Huehuetoca como en el barrio de San Bartolo, forzaron a los voluntariosa a 

cerrar temporalmente, luego de recibir amenazas por parte de bandas del crimen organizado. 

 

 En el invierno de ese mismo año ofrecí mis servicios como voluntaria en el proyecto 

del Comedor San José en calidad de estudiante de maestría que realizaba su trabajo de 

campo exploratorio para la elaboración de su tesis. En dicho proyecto participaron las mismas 

organizaciones del proyecto anterior más el Colectivo AMIGRA- Kilómetro del Migrante. De 

esta manera participé en el proyecto desde la preparación del espacio que ocuparía el 

comedor, localizado en un barrio llamado San Bartolo, enfrente de las vías del tren. Allí 

comencé a colaborar desde mediados de enero, cada jueves y domingo hasta que se cerró, 

de nuevo por motivos de seguridad a mediados de agosto del 2013.  

 

 Con el paso de los meses fui conociendo el municipio y adquiriendo confianza para 

conducirme fuera del comedor, de esta manera logré documentar casos de inmigrantes 

indocumentados en Huehuetoca y Tequixquiac, municipios del Estado de México. 

 

2.2. La llegada a Casa Tochán 

Después de algunos meses de laborar como voluntaria en el comedor para migrantes San 

José y luego de haber tejido algunas redes con otros académicos, activistas y 

organizaciones, me incorporé al trabajo de defensoría de derechos humanos de los migrantes 

en la ciudad de México.  De esta manera encontré otros casos en albergues como la Casa 

Tochán, ubicado en la colonia Pino Suárez en la delegación Álvaro Obregón del Distrito 
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Federal, en donde en meses posteriores entrevisté a más migrantes, tanto hombres como 

mujeres que actualmente viven en la ciudad de México. Finalmente, a través del mecanismo 

conocido como “bola de nieve”34 fui contactando más migrantes que se encontraban en otros 

lugares de la ciudad, conocidos de aquellos a quienes entrevisté principalmente en Casa 

Tochán, o que habían sido beneficiarios de este albergue. 
 

 

 Gráfico No. 5. Localización delegación Álvaro Obregón 

 

    

                                                 
34 El concepto de “bola de nieve” es empleado entre los antropólogos y sociólogos para denominar una técnica 

propia de la metodología cualitativa que consiste en acceder a algunos informantes a través de la 

construcción de redes sociales. Los informantes con los que ya contamos nos presentan a nuevos 

informantes y estos a otros, y así progresivamente. 
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Gráfico No. 6. Migrantes en Casa Tochán. 

 

2.3. Las Brigadas AMIGRA y el Colectivo Kilómetro del Migrante 

 

Después del cierre del Comedor San José a mediados de agosto de 2013, y ante la ausencia 

de un proyecto estable por parte de la sociedad civil para brindar ayuda humanitaria35 a los 

migrantes, algunos colectivos continuaron trabajando en la zona de manera independiente e 

itinerante. Así comenzaron a realizarse brigadas de ayuda humanitaria en la zona de 

Lechería, donde se ubicaba el comedor, a las que llamamos las Brigadas Amigra.  
 

A mediados de 2013, con algunos compañeros activistas independientes y 

excolaboradores del Comedor San José decidimos conformarnos como colectivo, previendo 

que ante el inminente cierre del comedor, debíamos seguir trabajando en la zona aunque de 

                                                 
35 La ayuda humanitaria es una forma de solidaridad o cooperación, generalmente para poblaciones vulnerables, 

con bajos recursos, o en situación de calle o violencia. Ésta ayuda puede ser económica, material y/o 

psicológica, y comprende desde alimentos, vestido y medicamentos hasta asesoría jurídica o legal. 
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manera diferente. Así surgió, a partir del evento El kilómetro del arroz36, el Colectivo Kilómetro 

del migrante, con el que hasta hoy en día trabajo (octubre de 2014). Las labores que 

principalmente realiza el colectivo son asistencia humanitaria, defensoría de derechos 

humanos de los migrantes y asesoría jurídica para la regularización del estatus migratorio. 

Cada dos meses aproximadamente el colectivo realiza acopios masivos de alimentos, ropa y 

medicamentos y organiza eventos culturales con los que recauda fondos para ser destinados 

a los albergues y comedores de la región central del país, como el comedor de La Sagrada 

Familia en Apizaco, Tlaxcala, la Estancia del Migrante González y Martínez, en Querétaro, el 

Albergue Proyecto Magdala, en Apaxco, Hidalgo, el albergue La Sagrada Familia en Bojay, 

Hidalgo y el Centro de Ayuda Humanitaria a Migrantes en Tultitlán, Estado de México.  A 

través de este colectivo pude llegar a por lo menos dos casos de familias completas de 

inmigrantes que se encontraban en la Ciudad de México y estaban en proceso de 

incorporación cuando las entrevisté, aunque meses después una continuó su viaje hacia Los 

Ángeles. 

 
3. Ubicación geográfica y características de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 

 

 La Zona Metropolitana del Valle de México se localiza en un valle a 2,240 metros sobre el 

nivel del mar. Desde 1950 comenzó a rebasar los límites espaciales del Distrito Federal y a  

absorber municipios aledaños pertenecientes al Estado de México y a Hidalgo. Esta 

megaciudad ha sido, desde antes de la llegada de los españoles, un lugar que concentra a 

poderes políticos, élites culturales y económicas que ha crecido de manera constante:  

 

                                                 
36 Este evento consistió en recaudar alimentos y formar con ellos en el piso una línea cuya longitud fuera de un 

kilómetro de largo. 



71 

 

 
 

Fuente: CONAPO, 2010 (Véase ampliación en Anexo 3). 

 

…en la víspera de la Conquista su población puede estimarse en alrededor de 60 mil habitantes, 

mientras que al inicio de este siglo [XX], alcanzó los 344,000 habitantes. El espectacular 

crecimiento de la Ciudad durante el siglo XX tuvo lugar en un contexto de rápida expansión 

demográfica nacional. La población  de México se incrementó de 14.8 millones de habitantes en 

1921, de 20.2 millones en 1940, a 50.1 en 1970 y a 85.0 millones en 1990. De acuerdo a esta 

evolución, las tasas de crecimiento excedieron el 3% entre 1950 y 1980, originando que la 

población nacional se duplicara cada 22 años. (CONAPO 1992: 5).  

 

En cuanto al aspecto demográfico, según el censo de población un vivienda 2010 del INEGI 

alrededor de 20 116 842 millones de habitantes (tan solo en el Distrito Federal son 8 851 080 

habitantes) viven en la ZMVM. (INEGI, 2010). 

 

En este sentido cabe señalar que son tan dinámicos y acelerados los cambios en la 

ciudad, que alguna vez fue considerada la ciudad más grande del mundo, pero recientemente 

dejó de serlo, pues ahora Tokyo ocupa ese lugar, dejando a la ciudad de México en segunda 



72 

 

posición, delante de Sao Paulo y Nueva York (Ward 2002: 99). 

 
Si bien hubo un excedente significativo en el censo de 1980, existen claras señales de que los 

procesos demográficos en la ciudad de México han cambiado de manera notable. El índice de 

crecimiento general ha descendido casi un punto porcentual a 1.5 por ciento anual; el centro de la 

ciudad está perdiendo población y sólo los suburbios más alejados continúan presentando índices 

de crecimiento importantes. (Ward 2002: 14) 

 

Ahora bien, dentro de las peculiaridades geográficas que presenta una gran metrópoli como 

la Zona Metropolitana del Valle de México, sabemos que es difícil delimitarla, ya que no hay 

demarcaciones territoriales precisas porque cambia muy rápidamente. Peter Ward en México 

megaciudad: desarrollo y política se pregunta “¿Quién podría hoy de manera clara y definitiva 

delimitar cualquiera de las grandes metrópolis del mundo?” (Ward, 2002: 494). 

 
 Actualmente La Zona Metropolitana del Valle de México es el área metropolitana formada por el 

Distrito Federal y 60 municipios alrededor de éste, uno de ellos en el estado de Hidalgo, los 

restantes del Estado de México. La Zona Metropolitana del Valle de México está delimitada por 16 

delegaciones del Distrito Federal con 8,851, 080 habitantes, 59 municipios del Estado de México 

con 11,168,301 habitantes y 1 municipio del Estado de Hidalgo con 97,461  (INEGI, 2010). 

 

 Como podemos observar, la ZMVM no sólo es la más poblada del país y la de mayor 

concentración de recursos y poder, sino que es la única en la que se requiere de la 

confluencia de varias autoridades y administraciones, tanto para legislar sobre su estructura y 

funcionamiento, como para operar planes y programas. Así, tenemos a las autoridades del 

Gobierno Federal, los gobiernos del Estado de México, del Distrito Federal, y del estado de 

Hidalgo, los gobiernos municipales y los cuerpos legislativos nacionales y de las tres 

entidades federativas, lo que hace muy complicada la organización y administración en la 

zona.  Cabe mencionar que hay una relación difícil entre los gobiernos del Distrito Federal y 

el Estado de México, dado que por una parte, el control de la política del PRI (grupo de 
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Atlacomulco), emanó del valle de Toluca y del Valle de México surgió la oposición, tendencia 

que se ha mantenido hasta el año actual y que se expresa en buena parte de los conflictos 

sociales de la urbe.  
 

En lo que tiene que ver  con esta confluencia triple de administraciones  y autoridades 

con los flujos migratorios provenientes de los estados del sur de México y de los países 

centroamericanos, sabemos que llegan principalmente al Estado de México, pero si son 

detenidos por alguna autoridad del Instituto Nacional de Migración (INM) o de la policía 

municipal o estatal, son trasladados a la estación migratoria La Agujas, ubicada en la 

delegación Iztapalapa del Distrito Federal; o si alguno de los migrantes que llega a la región 

tiene como objetivo solicitar refugio o asilo, debe recurrir a organizaciones cuyas sedes más 

cercanas están igualmente en el Distrito Federal, como Sin Fronteras I.A.P., Secretaría de 

Desarrollo Rural para las Comunidades (Sederec), Comisión Méxicana de Apoyo a los 

Refugiados (COMAR); e inclusive la mayoría de los albergues y organizaciones existentes 

para apoyarles jurídica y humanitariamente están en el Distrito Federal, tal es el caso de la 

Casa de Refugiados, Casa de los Amigos, Cafemín, Casa Tochán, y todos los colectivos ya 

señalados en párrafos anteriores.  

Ante algún accidente (si es que ocurre a bordo del tren o en sus inmediaciones), la 

gestión de hospitalizaciones, rehabilitaciones y repatriaciones, es complicada porque el 

levantamiento de las actas y las hospitalizaciones deben hacerse en el Estado de México, 

pero los consulados (que son quienes deben ayudar principalmente con recursos económicos 
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y mecanismos de protección de derechos humanos), la sede del Instituto Nacional de 

Migración (que es la instancia gubernamental que se hace cargo de las repatriaciones), la 

Cruz Roja (quien apoya en las rehabilitaciones y traslados) y las organizaciones encargadas 

de la gestión y monitoreo de los casos están en el Distrito Federal. Al respecto Alfonso 

Iracheta, en su Anexo sobre los municipios conurbados afirma: 

 

En la ZMVM se ha carecido de un proyecto metropolitano, al grado que pareciera que el gobierno 

federal (y los gobiernos de las dos entidades) no se han enterado de la existencia de esta gran 

conurbación. Por ello, las decisiones que han conducido el desarrollo de la metrópoli han sido 

tomadas por el Gobierno Federal y por el del Distrito Federal, principalmente. (Ward 2002: 504) 

 

Parece ser que tal y como afirma Iracheta, existe una incapacidad gubernamental para 

asumir una visión institucional metropolitana, lo que ha provocado entre otras cosas que el 

poder central del Estado de México concentrado en el Valle de Toluca, se traduzca en que el 

gobierno estatal entienda poco y mal los procesos socio-espaciales y económicos que 

ocurren en el Valle de México, además de los que tienen que ver con el fenómeno migratorio. 

Ward sugiere que esta ausencia de visión institucional debiera ser el primer imperativo del 

futuro.   

 
Lo metropolitano es un destino anunciado; la realidad mundial nos está llevando a la concentración 

poblacional y económica en grandes aglomeraciones; las metrópolis tendrán muchas opciones de 

organización, si reconocemos que el papel estratégico que tienen las grandes ciudades, al 

convertirse en el ámbito más importante de las naciones, es aquél donde se decide la oferta 

económica y se dirimen los principales conflictos sociales. (Iracheta 2002: 496). 
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Ahora bien, con respecto al atractivo tradicional que ha tenido este complejo espacio urbano 

conformado por el Distrito Federal y los municipios conurbados para los migrantes como lugar 

de destino y acogida, primero provenientes de zonas rurales del país y posteriormente 

también de otros países, tenemos que según Peter Ward, la migración hacia la ciudad agregó 

cerca de 38 % a su población neta entre 1950 y 1980. Sin embargo Ward agrega que ha 

habido una descentralización de la migración, y que ésta se ha dirigido también hacia los 

municipios de la zona metropolitana: “en términos de migración, la ciudad de México siempre 

fue vista como el recipiente y la etapa final de movilidad interna; sin embargo, las limitadas 

oportunidades de trabajo, los bajos salarios y las crecientes expectativas han llevado a la 

exportación cada vez mayor de mano de obra de la capital a otras ciudades, así como a 

Estados Unidos. El Distrito Federal se ha convertido en una fuente importante de migración 

transnacional” (Ward 2002: 84).  

 
La Ciudad de México ha sido un lugar de atracción para los migrantes desde la primera mitad de 

este siglo. (…) Alrededor de un tercio de los migrantes externos a la Zona Metropolitana proviene 

de cinco estados de la región centro (Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Querétaro). Otras 

entidades que envían fuerte cantidad de migrantes son: Veracruz, Oaxaca, Guanajuato y 

Michoacán. La Zona Metropolitana ha resultado tradicionalmente más atractiva para las mujeres. 

Según el censo de 1990, en el Distrito Federal, el 57% de las personas que en 1985 tenían su 

residencia en otra entidad, eran mujeres. Al interior de la Zona Metropolitana se ha observado una 

desconcentración de la población capitalina hacia los municipios conurbados del Estado de México. 

De acuerdo al censo de 1990, el 30% de los migrantes a dichos municipios provenían del Distrito 

Federal.” (CONAPO 1992: 10). 

 

Así, tenemos que hasta antes de 1950 en la ciudad de México los recién llegados 

preferían el alojamiento de alquiler barato en el centro, desde donde podían buscar trabajo, y 

pocos optaban por comprar o rentar viviendas de alta calidad. Sin embargo, la integración 

gradual al mercado de trabajo, la mayor familiaridad con la ciudad y el creciente tamaño de 
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las familias terminaban por afectar esas prioridades, y de esta manera la zona conurbada 

comenzó a representar una buena opción de asentamiento.  
 

El inmigrante establecido ya estaba en posición de volverse “consolidador”: propietario (ilegal) en la 

periferia urbana. Dicha “propiedad” ofrecía espacio para la expansión y la posibilidad de ampliar la 

vivienda mediante la autoconstrucción. Por lo tanto, la teoría sugería que gran parte de los 

inmigrantes de bajos ingresos vivía primero en los asentamientos pobres de la periferia (Ward 

2002: 134) 

 

Según el estudio realizado por Ward (2002),  el tradicional centro de la ciudad fue el 

lugar preferido hasta antes de 1950, pero hubo un evidente alejamiento, en un principio hacia 

las zonas más antiguas de la clase trabajadora al norte y oriente y más tarde hacia las zonas 

más dispersas de los asentamientos irregulares que surgieron durante las décadas de 1950 y 

1960.  

 

 Sin embargo no se cuenta aún con datos que den cuenta del tipo de asentamiento que 

tienen los migrantes centroamericanos, pero según información que obtuve en trabajo de 

campo, resultan muy atractivos los municipios aledaños como Huehuetoca, Tultitlán, 

Cuautitlán o Tequixquiac, por sus precios de alquiler, de bienes de consumo (por lo regular 

más baratos) y por “lo parecido” con sus barrios de origen.  

 
En el aspecto económico el Distrito Federal se orienta cada vez más hacia las industrias 

productoras de servicios (bienes intangibles) y bienes de consumo perecederos (bienes 

tangibles y de uso corriente, alimentos principalmente), mientras que las zonas externas y la 

periferia metropolitana están más dirigidas hacia los bienes de capital y la producción de 

bienes de consumo duraderos (productos tangibles)  que no se destruyen de forma inmediata 

(coches, electrodomésticos, cosméticos, materiales para la construcción, etcétera). El sector 

más importante (en términos de aporte a la producción del PIB37) y el generador de más 

empleos en la región es el sector de servicios, que incluye servicios de bienes raíces, 

financieros y profesionales, “… como reflejo de esta tendencia, tenemos a la participación del 

                                                 
37 Producto Interno Bruto. 
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Distrito federal en las ´500 compañías más importantes´ del mundo”38 (Ward 2002: 83). 

 
En cuanto su actividad económica: La ZMVM se caracteriza por su desaceleración industrial y la 

consolidación de un sector para la prestación de servicios regionales y nacionales; es el centro 

financiero del país y sede de las principales empresas nacionales y extranjeras que operan en 

México (INEGI: 2010)  

 

 Por lo regular, las mayores ganancias sobre producto de los servicios han 

experimentado un crecimiento promedio de 3.8 por ciento durante el periodo 1985- 1988. En 

1988 casi 58 por ciento de todos los servicios estaban concentrados en la zona centro, donde 

su participación aumentó, mientras que el comercio y la industria disminuyeron (Véase Ward 

2004: 79). 

 

Esta gran urbe concentra por una parte, una cantidad desproporcionada de poder financiero y 

es una de las zonas clave para la sobrevalorización de la economía corporativista39, en un 

contexto en el que la transnacionalización de las economías ha experimentado un 

espectacular ascenso y las ciudades han llegado a ser un punto estratégico cada vez más 

importante para el capital global.  

La Ciudad de México es el centro urbano dominante del país, y especialmente de la región central, 

que comprende los estados de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Querétaro y el Estado de 

México. Tradicionalmente, la Zona Metropolitana ha concentrado la mayor parte de las actividades 

económicas del país. La participación de las industrias de la transformación situadas aquí, se 

incrementó de 28.5 % en 1930 a 46 % en 1960 y a 48 % en 1980. La concentración de dichas 

actividades ha originado que casi la mitad de los productos manufacturados se fabriquen en la 

ZMVM. El mercado de trabajo de la ciudad es uno de los mayores del mundo, con más de 5.1 

millones de personas económicamente activas. Las tasas de participación han permanecido más o 

                                                 
38 Aquí Ward se refiere a empresas transnacionales conformadas por grandes capitales, en su mayoría 

extranjeros. 
39 En la economía corporativista (o corporativismo en la economía) son los empresarios quienes asumen la 

actividad política en la sociedad y dictan las leyes del funcionamiento del engranaje social. Es una forma de 

organización social, política y económica en la que las decisiones son tomadas por corporaciones y no por 
personas. 
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menos constantes desde los años cincuenta. (CONAPO 1992: 12). 

 

 Es este dinamismo económico en la ZMVM lo que más motiva a las personas 

provenientes de otros estados y de otros países a escogerla como zona destino. Tan sólo en 

términos de oferta laboral (amén del tipo de empleos) es uno de los lugares que más 

opciones ofrece a nivel mundial. 

La ZMVM constituye uno de los mercados de trabajo más grandes del mundo, con más de 7 

millones de personas económicamente activas. Según un estudio, aproximadamente 37 por ciento 

de quienes trabajan en el área Metropolitana de la Ciudad de México se clasificaron  como parte del 

sector informal, que comprende a las actividades- por lo general  de pequeña escala- que requieren 

de niveles bajos o mínimos de inversión de capital y que implican bajos niveles de productividad. 

(…) Sin embargo, aunque la mayoría de la gente cuenta con un empleo regular, casi todos perciben 

salarios bajos. Como sucede con muchas grandes ciudades, en especial en los países 

subdesarrollados, gran parte de la población de la ciudad de México vive en la pobreza. (Ward, 

2002: 85) 

 

Lo anterior se corresponde con varios de los testimonios recabados en campo, en los cuales 

tanto migrantes como activistas afirman que la Zona Metropolitana del Valle de México (la 

“Ciudad de México”, como ellos le llaman), es un lugar muy diferente al resto del país, en el 

que vislumbran oportunidades que de ninguna manera serían viables en las fronteras sur o 

norte. Por ejemplo, para varios inmigrantes que llegan a México desde la frontera sur y 

acuden a la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, está siempre latente la idea de llegar 

a la ZMVM porque piensan que aquí será mucho más fácil resolver su situación migratoria y 

laboral, toda vez que aquí hay más organizaciones e instituciones que pueden ayudar a 

resolver sus problemáticas, y porque tienen la idea de que el gobierno local es más sensible 

a su problemática. 

 
Para empezar, aquí puede tramitarse la ´credencial de huesped´ expedida por el Gobierno del 

Distrito Federal a través de la Secretaría de Desarrollo para las comunidades (Sederec), con la que 

todos los migrantes tanto mexicanos como extranjeros que se encuentren temporalmente en la 

ciudad, pueden acceder a servicios médicos y educativos, “siempre y cuanto comprueben tener una 

residencia en la zona, lo cual aunque es complicado ya es un recurso importante que en ningún 
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otro estado del país se tiene ” (testimonio de Damián Ríos, activista y asesor, 2013). 

 

Durante la Caravana del Migrante por el Diálogo40 realizada en mayo de 2014, una misionera 

activista proveniente de la frontera norte afirmó que ella había decidido venir a México porque 

en Mexicali “nadie habla de derechos humanos”. Al narrarme su historia impregnada de 

amenazas de muerte y persecuciones dijo que por el contrario, percibía que el trato en la 

Ciudad de México era diferente: “de entrada jamás me imaginé estar aquí, con esta gente, 

viendo cómo se atiende a los migrantes, con tantos recursos, y con tantos medios de 

comunicación al pendiente” (Testimonio de activista). 

 

 La misionera se refería a las instalaciones pertenecientes a una de las órdenes de 

hermanos escalabrinianos que brindaron alojamiento y comida a la caravana durante su 

estancia en la Ciudad de México. Otro caso que arrojó información importante con respecto a 

cómo es diferente el trato en las oficinas del Instituto Nacional de Migración del Distrito 

Federal a las de Tapachula, fue el de Elisa (documentado más adelante), quien afirma haber 

recibido un trato mucho más amable y considerado principalmente “por ser mujer”: “ 
 

…tal vez me tuvieron lástima por verme sola con mi niño, no sé, pero el caso es que aquí logré que 

me dieran mi permiso de residencia temporal, con multa, eso sí, de $1, 500, pero por lo menos pude 

sacar mis papeles” (testimonio de Elisa). 

 

 Ahora bien, he empleado el concepto de ciudad global en esta investigación y lo he 

asimilado al caso concreto de la ZMVM, porque permite ver la multiplicidad de los procesos 

económicos y las dinámicas de la producción a nivel mundial que se dan en lugares 

geográficos estratégicos (en este caso la Zona Metropolitana del Valle de México), incluso  

porque permite contemplar los aspectos culturales del fenómeno migratorio como parte de un 

entramado más complejo de dimensiones globales, al igual que las finanzas internacionales. 
                                                 
40 Esta caravana salió desde el albergue Hermanos del Camino en Ixtepec, Oaxaca, el 9 de mayo del 2014 con 

dirección hacia el Distrito Federal pasando por Veracruz, apoyada por el padre Alejandro Solalinde (director del 

albergue) para realizar una serie de manifestaciones públicas y peticiones al gobierno federal y a los gobiernos 

locales: “Hacemos un llamado a los pueblos del Istmo para que se solidaricen con esta caravana donando 

alimentos, agua, o con su acompañamiento. Asimismo invitamos a los migrantes en la ruta a que sumen a las 
acciones y exigencias de la caravana (Comunicado de prensa de la caravana, 7 de mayo del 2014). 
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(Véase Sassen, 2001: 37). 

 
…el metropolitanismo global está enraizado en los patrones de circulación de la economía 

global…las diferentes formas que adoptan las ciudades están contenidas dentro de esa economía. 

(Harvey 1973: 232). 

 

En el caso de México, el modelo de acumulación capitalista ha puesto, desde la consolidación 

de los gobiernos pos-revolucionarios, un énfasis enorme en la concentración de la 

infraestructura en los núcleos urbanos y, en especial, en la Zona Metropolitana de la Ciudad 

de México, al propiciar de esta manera el desarrollo privilegiado de esta región por encima de 

los niveles de vida promedio de los habitantes del resto del país. 

 En este escenario se han generado las condiciones necesarias para el florecimiento de 

ocupaciones con un alto grado de calificación y con altos salarios, que son realizadas por 

quienes se ubican en la cúspide de la pirámide del trabajo. Para desarrollar dichas labores se 

delegan los trabajos de corte manual a personas que cuentan con un menor grado de 

calificación o con una posición social menos privilegiada. Las desigualdades con respecto a 

otras regiones de nuestro país hacen que se establezca este mecanismo de correspondencia 

laboral, al reproducir los esquemas de segregación de clase, étnica, lingüística y de género al 

interior de la gran metrópoli.   

 Saskia Sassen en Inmigrantes en la ciudad global afirma que es precisamente en las 

megaciudades en donde se dan las grandes contradicciones del capital y en donde tienden a 

concentrase los grupos más vulnerables de la sociedad, mujeres, gente de color (sic) y 

masas de indigentes, “esta manera de pensar la ciudad nos permite recuperar toda una serie 

de  presencias.” (Sassen 2001: 4). Más adelante en la documentación de los casos, se 

abonará información interesante con respecto a la percepción que tienen los migrantes de la 
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ZMVM y lo que hace que sea atractivo venir y vivir en ella.  Dicha información servirá, tanto a 

las  autoridades que ejercen su poder y autoridad en la ZMVM como a la sociedad civil que 

habita y labora en el lugar, para realizar algunas previsiones preliminares sobre la 

problemática a la que tendrán que enfrentarse: la conformación del lugar como una gran 

ciudad global que atraerá a migrantes centroamericanos, quienes de hecho ya llegan, 

principalmente a los albergues ubicados en el Municipio de Huehuetoca, en el Estado de 

México, y al albergue Casa Tochán (Delegación Alvaro Obregón), Albergue Cafemín 

(Delegación Venustiano Carranza), y Casa de los Refugiados (Delegación Benito Juárez).  

 

 Para continuar ilustrando el fenómeno en su forma general, veamos cómo es que 

comienza a cristalizarse la reconfiguración del proyecto migratorio de algunos 

centroamericanos que hacen escala en Huehuetoca, Estado de México, lugar en donde se 

encontraba ubicado el Comedor San José, y en donde hasta el día de hoy sigue permanece 

la Casa del Migrante (antes Albergue San Juan Diego). 

 
4. El municipio de Huehuetoca 

 

El municipio de Huehuetoca se encuentra en el Estado de México y es parte del tercer anillo 

de la Zona Metropolitana del Valle de México (según la división por anillos que hace Per 

Ward) , entre las coordenadas 19º 45’ 01” y 19º 53’ 34” latitud Norte y 99º 10’ 19” y 99º 21’ 08” 

longitud Oeste, con una altura promedio de 2260 m s. n. m. Colinda al norte con los 

municipios de Apaxco y Tequixquiac, del Estado de México y con Tepeji del Rio de Ocampo y 

Atotonilco de Tula, del estado de Hidalgo. Al sur limita con los municipios de Tepotzotlán y 

Coyotepec, Estado de México. Al oriente limita con los municipios de Zumpango y Coyotepec, 

Estado de México; al poniente con los municipios de Tepotzotlán, Estado de México y Tepeji 

del Río de Ocampo, estado de Hidalgo.  

 

El Municipio de Huehuetoca cuenta con una cabecera para su organización territorial y 

administrativa, y está integrado de la siguiente manera:  

 
Cuadro 5. Organización administrativa del municipio de Huehuetoca 
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I.Pueblos San Miguel de los Jagüeyes, Santiago 

Tlaltepoxco y San Buena Aventura. 

II. Barrios San Bartolo, Salitrillo, Puente Grande, 

Santa María, San Pedro Xalpa, Jorobas, La 

Cañada y Barranca Prieta. 

III. Ranchos Ex Hacienda de Xalpa y La Quinta Isabel. 

IV. Fraccionamientos y Conjuntos 

Habitacionales Urbanos entregados al 

Municipio 

Ex-Hacienda de Xalpa, Casa Nueva, 

Jardines de Huehuetoca, Portal del Sol, 

Arboledas de Huehuetoca, Santa Teresa I, 

Santa Teresa II, Urbi Villa del Rey I, Urbi Villa 

del Rey II, El Dorado I, Hacienda las Misiones 

II y Citara I.  

V. Fraccionamientos y Conjuntos 

Habitacionales Urbanos no entregados al 

Municipio 

Santa Teresa III, Santa Teresa IV, Santa 

Teresa V, Santa Teresa V bis, Santa Teresa VI 

a, Santa Teresa VI b, Santa Teresa VII, Santa 

Teresa VIII, Santa Teresa IX “In house”, Villa 

del Rey III, El Dorado II, El Dorado III, El 

Dorado IV, Hacienda de las Misiones I, Citara 

II, La Guadalupana, Privadas del Valle, 

Huehuetoca del Maurel, Real de Huehuetoca, 

Galaxia Huehuetoca y Paseos del Prado. 

VI. Colonias Irregulares Valle Escondido, Ceroleña, Loma Bonita 

Primera Sección, Loma Bonita Segunda 

Sección, El Peñón. 

VII. Zonas Militares Unidad Militar 37-C  

VIII. Zonas Industriales Xalpa, Barranca Prieta, Parque “Las 

Américas”, Salitrillo-Jorobas y Tlaltepoxco.  
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IX. Ejidos Huehuetoca, Santiago Tlaltepoxco, San 

Miguel de los Jagüeyes y Ejido de Xalpa 

Fuente: EDOMEX, 2013 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7.  Ubicación geógrafica de Huehuetoca  Gráfico 8. Principales vialidades  

 

 

El municipio posee dos vías de comunicación importantes que son la autopista México-

Querétaro y el Circuito Exterior Mexiquense. La vía de comunicación hacia el estado de 

Hidalgo es directa hacia el municipio de Tula.  

 

 Los orígenes de la economía del municipio se remontan a principios del siglo XX con la 

llegada del ferrocarril, y ya que en esos años la población se dedicaba principalmente a la 

agricultura y a la ganadería, el nacimiento de la industria data aproximadamente en los años 

sesenta del siglo XX.  
 

Desde este momento la vocación ferrocarrilera del pueblo conoció su mejor momento: con dos 

estaciones de tren, la gente pudo buscar nuevas oportunidades de trabajo para  asegurar el 

bienestar familiar en la ciudad de México. Eran los hombres quienes se marchaban, pero  las 

mujeres se quedaban para mandarles el “itacate” por tren y cuidar de la casa. Por supuesto, 
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algunas  también se desplazaban a la ciudad para trabajar, principalmente en el servicio doméstico. 

Además de que muchas familias del municipio contaban entre sus miembros con algún trabajador 

del riel, ferrocarriles de diversas partes de la república llegaron a Huehuetoca con sus familias y se 

convirtieron en vecinos del lugar. Como testigos de este tiempo, quedan las dos estaciones de 

ferrocarril mencionadas y la locomotora de vapor “NdeM 3031”, tipo QR-1 (Niágara), resguardada 

en un predio del barrio Santa María (Basurto, 2010: 18)  

 

Era notable en esos tiempos que la oferta de empleo satisfacía las necesidades de la 

población de aproximadamente 2,000 habitantes, pero actualmente los asentamientos 

humanos son de aproximadamente 200,000 habitantes, con este incremento es patente la 

demanda en este rubro, ya que un gran número de huehuetoquenses tienen que trasladarse 

a los municipios de la periferia de la ZMVM para poder llevar a cabo su actividad laboral.   

 

En la actualidad la principal actividad económica según el Plan Municipal de Desarrollo 

Municipal publicado por el Ayuntamiento de Huehuetoca, es el comercio al menudeo pues 

existe una gran cantidad de locales y estanquillos dedicados a la venta de abarrotes y 

productos básicos (Ayuntamiento de Huehuetoca, 2013:  54 y 55). 

 

5. Descripción del funcionamiento del Comedor San José: el proyecto de los ocho 

meses. 

El Comedor San José fue el último gran proyecto de asistencia humanitaria y de 

defensoría de derechos humanos de los migrantes centroamericanos en la región, entre 2012 

y 2014, años durante los que realicé mi investigación.  
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Gráfico No. 11. Municipio de Huehuetoca. Gráfico No. 12. Municipalidad. 

 

 

 

 

 

Gráfico No. 13. Calles del centro de Huehuetoca. Gráfico No. 14. Calles del centro de Huehuetoca. 
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Ubicado en el barrio de San Bartolo, muy cerca del centro de Huehuetoca, el Comedor San 

José funcionaba como un centro durante el día, de 7:00 am a 5:00 pm. A este lugar llegaban 

migrantes provenientes de Lechería, última zona urbana antes del poblado de Huehuetoca, 

en donde además convergen todas las rutas provenientes del sur del país. Los migrantes 

entrevistados narraban que después de detenerse el tren en esta zona, descendían y 

buscaban un lugar en el cual pudieran recibir algún tipo de atención para migrantes.   

Después de preguntar a los lugareños se enteraban que en Lechería ya no existía el albergue 

San Juan Diego y que si querían recibir alguna ayuda parecida debían trasladarse 30 km 

hacia el norte hasta el siguiente municipio, es decir, a Huehuetoca. Muchos de ellos al no 

contar con dinero para pagar el transporte caminaban hasta llegar a La Casa del Migrante o 

al Comedor San José, que equivalía más o menos a 9 horas de caminata bajo el sol, viaje 

que los dejaba terriblemente agotados. 

 

 La mayoría de los migrantes que llegaban al municipio de Huehuetoca desde la 

frontera sur, se había transportado en tren hasta Lechería y de allí en combi hasta el 

Comedor San José, otros habían realizado parte del trayecto en autobús y  en tren, y otros 

más sólo habían viajado en autobús, aunque estos casos eran muy escasos. Lo interesante 

es que aunque algunos contaran con suficiente dinero para viajar en autobús al final decidían 

no hacerlo pues así evitaban los retenes y operativos de seguridad realizados por los agentes 

del Instituto Nacional de Migración, por el ejército o por la policía federal y/o estatal. Quienes 

habían viajado en autobús señalaban que la principal estrategia para evitar que los agentes 

migratorios se dieran cuenta de que eran indocumentados, era mostrarse siempre muy 

seguros de sí mismos, sin miedo. En el caso de Tony, es un inmigrante hondureño que 

parece siempre muy sólido, sin tensiones, habla siempre con la voz muy firme y trata de 

hacerlo sin acento, siempre quiere estar “presentable”, con el cabello muy bien peinado; él 

asegura que nunca en las cuatro veces que ha cruzado México ha sido extorsionado por los 

agentes de migración y que nunca han notado que él es hondureño indocumentado. 

 

 El Barrio de San Bartolo se caracteriza por estar muy cerca del centro de Huehuetoca 

y por tal motivo es un lugar económicamente muy dinámico, sobre todo en lo que se refiere a 

actividades comerciales. Por ello, era común ver a los migrantes entrar y salir del comedor 
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para ir al centro del municipio a buscar trabajo o para pedir dinero en las calles. Se les 

encontraba en los cruces de las avenidas o caminando por las calles (charoleo); eran 

fácilmente identificables por su forma de vestir, y por sus características físicas, normalmente 

jóvenes en edad productiva (entre 20 y 35 años), delgados, morenos y de estatura media. 

Regularmente se les veía comprando comida al interior de alguna tienda, o formados en las 

tortillerías, descansando en la explanada de la Municipalidad o en el atrio de una iglesia, 

pidiendo dinero en algún cruce de autos “charoleando”, y por supuesto, descansando sobre 

las vías del tren. 

 

 Habitualmente visten con pantalón de mezclilla, playera de algodón, una chamarra o 

suéter para el frío y un gorro o gorra. Casi siempre se les ve cargando una mochila en la 

espalda y sobre la mochila o a un lado, una cobija enrollada. Algunos también traen en las 

manos alguna bolsa con comida para el camino, con tortillas y galletas o semillas como 

cacahuates o pepitas.  

 

 
 

Gráfico No. 15. Migrantes en Tultitlán 

 

Cuando ocasionalmente se les encontraba en la calle, se les invitaba al comedor a tomar un 

poco de alimento y café caliente por la mañana. Habitualmente respondían amablemente 
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dando las gracias, pero la mayoría no asistía, sobre todo si esta invitación provenía de algún 

voluntario varón41. Después contaron unos migrantes chiapanecos que es muy común que en 

los centros de los poblados, en los parques o en las iglesias, se les acerquen personas para 

invitarlos a descansar a “refugios”, pero que en realidad toman precauciones, pues al correr 

la voz entre ellos durante el camino, se rumora que las personas que los invitan son 

secuestradores y traficantes de órganos, por lo que comúnmente no aceptan sus invitaciones.  

 

 Al llegar al comedor en las ocasiones que accedían ir,  se enfrentaban  a un proceso 

de registro en el que indicaban su nombre, edad, país y departamento de origen, estado 

general de salud, incidentes y requerimientos inmediatos. Así mismo se les daban breves 

indicaciones, como el dejar sus cosas en un pequeño cuarto de guardado en la entrada, el 

formarse y ser ordenados durante el proceso de registro, el portar, preferentemente, algún 

documento de identidad para acelerar la captura de sus datos y que enseguida pasarían al 

comedor a tomar alimentos y después se proseguiría con la atención médica y la repartición 

de ropa y otras prendas como gorros, bolsas, guantes y bufandas, así como artículos de 

higiene personal, como pasta y cepillo de dientes, crema corporal, cera para labios y toallas 

femeninas. 

 

 No podía saberse con precisión la cantidad de comida que se serviría cada día, pues 

aunque sabíamos que como mínimo se atenderían a cincuenta migrantes (hombres y 

mujeres), en algunas ocasiones y sobre todo cuando había imprevistos con el tren como 

descarrilamientos y problemas técnicos, se reducía esta cantidad hasta quince 

aproximadamente. De igual manera hubo ocasiones en las que llegamos a servir comida para 

ochenta personas. 

 

 Según los registros del comedor, el 90 % de los migrantes proviene de Honduras, el 

5% de El Salvador, y el resto de Guatemala y Nicaragua; por cada 20 hombres hay 

aproximadamente una mujer, quienes en su mayoría titubeaban ante la pregunta de si venían 

                                                 
41 Los migrantes, y sobre todo las migrantes, sienten más confianza con las mujeres voluntarias. Las migrantes 

dicen que no confían casi en nadie. Tiene que pasar un largo rato para que sientan confianza incluso con las 
voluntarias. 
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solas o con sus parejas (novio o esposo). Casi todas respondieron que no viajaban solas, 

sino con sus parejas (amén de si éste era identificable o no). Según los mismos registros, el 

rango de edad para las mujeres va de los 15 a los 43 años, y en los hombres, de los 19 a los 

55.  

 

 Ante esta serie de preguntas la mayoría reaccionaba con cierto hartazgo puesto que 

ya habían contestado a varios interrogatorios muy parecidos en otros albergues o comedores 

durante el camino, sin embargo, la mayoría colaboraba de manera muy amable con los 

procedimientos.  Sobre los incidentes, la mayor parte de los migrantes respondía que “no 

había” incidentes, que todo “estaba bien, gracias a Dios”, aunque después del almuerzo o la 

comida casi todos reconsideraban sus respuestas. Sobre los requerimientos o necesidades 

apremiantes, había quienes solicitaban urgentemente una llamada telefónica para  

comunicarse con sus familiares en su país de origen o en el de destino, o cambio de zapatos 

pues los que llevaban puestos en la mayoría de los casos estaban inutilizables, o una 

“chumpa” (chamarra para protegerse del frío), algunos (sobre todo las mujeres) pedían 

desesperadamente un cambio de ropa interior, de calcetines y por supuesto una ducha. 

 

 Al realizar el  registro podía hacerse una lectura preliminar del estado general de el o la 

migrante, pero las primeras impresiones siempre debían ser completadas en momentos 

posteriores al almuerzo, pues muchos presentaban tal grado de agotamiento que difícilmente  

podían pronunciar palabra alguna. En ocasiones no podían recordar con precisión su edad ni 

el año en que nacieron, aunado a que la mayoría no contaba con su “carnet de identidad”42 

pues al ser asaltados en el camino lo habían perdido, incluso su dinero y sus artículos 

personales. El caso de una joven fue especialmente preocupante, pues no logró recordar su 

nombre en el momento del registro, pasaron varios minutos antes de que pudiera responder 

con seguridad. 

 

                                                 
42 El carnet de identidad utilizado en Centroamérica es el documento equivalente a la credencial de elector en 

México. 
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Gráfico No. 16. Área de registro 

En cuestiones de salud física, la mayoría llegaba con los pies hinchados, con ampollas y 

heridas ocasionadas por el exceso de caminatas o por lo roído de sus zapatos, ya que al 

estar expuestos a tantos cambios de temperatura, a lluvia y a precarias condiciones de 

higiene, muchos ya presentaban serios problemas de infecciones y bacterias en los pies y en 

el caso de las mujeres, infecciones vaginales o en las vías urinarias. Otros más presentaban 

fuertes dolores de cabeza debidos a la falta de sueño y descanso, o a las horas de ayuno y al 

haber inhalado, involuntariamente, el combustible del tren (diesel) durante el camino, 

llegaban agotados e insolados. Casi todos presentaban problemas de gripa y tos, 

ocasionados principalmente por los cambios constantes de temperatura y de humedad 

durante el camino. También padecían problemas estomacales por la irregularidad en la 

ingesta de alimento o por el mal estado en el que lo consumían. En menor medida llegaban 

heridos por enfrentamientos entre ellos o con moretones en el cuerpo por golpes 

accidentales. Todos sin excepción llegaban con la piel muy reseca y lesionada, ya fuera por el 

exceso de exposición al sol o por el frío, y por la falta de ingesta de agua.  
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Gráfico No. 17. Entrada del Comedor San José.   Gráfico No. 18. Migrantes a las afueras del comedor. 

     

 Durante la hora de comida se les proporcionaban algunas indicaciones de manera 

grupal como el hacerse cargo de sus propios platos y cubiertos, así como del llenado de sus 

botellas de agua. También se les daba algunas indicaciones de seguridad, por ejemplo, si 

estaban demasiado cansados, podían pasar la noche en “La carpa” (albergue de 

Huehuetoca), localizada a 200 metros hacia el norte, en donde además podrían bañarse, 

pero si decidían continuar debían hacerlo antes de que comenzara a oscurecer (por lo 

general antes de las 5 pm) y debían intentar abordar el tren en un lugar en donde éste se 

detuviera, como en “el basurero” ubicado a 5 kilómetros hacia el norte del comedor. La 

mayoría no seguía tal medida y prefería descansar en las afueras del comedor hasta 

escuchar que se acercara el tren y abordarlo mientras se encontraba en movimiento. 

 

 En varias ocasiones hubo accidentes graves ocurridos mientras intentaban abordar el 

tren en movimiento. El caso más severo durante los primeros meses del 2013 fue el de 

Benjamín, un inmigrante salvadoreño que, justo enfrente del comedor, cayó del tren mientras 
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intentaba subir y perdió el pie derecho. El caso de este joven salvadoreño fue uno de los 

documentados en esta tesis para ilustrar la situación de los inmigrantes que se encuentran en 

la ciudad de México para rehabilitarse por un accidente. Otras consecuencias de abordar el 

tren mientras está en movimiento es la separación de los grupos que se conforman durante el 

trayecto o de familias, pues quienes por lo regular no lograban subir al tren eran las mujeres y 

los niños43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico No. 19. Comedor 

 
                                                 
43 Porque tenían menos energías o porque sentían más temor de abordar el tren a cierta velocidad. 
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En el momento del almuerzo los migrantes aprovechaban para informarse sobre las rutas 

alternas o albergues cercanos, sobre cómo recibir transferencias de dinero de sus familiares 

a través de algún banco y para pedir que se les permitiera hacer llamadas telefónicas.  Los 

migrantes que requerían del apoyo económico de sus familiares a través de envío de dinero 

preferían quedarse en el comedor, pues a diferencia de “La Casa del Migrante” o “Carpa”, en 

el comedor no tenían restricciones de entrada o de salida, podían comer, descansar, salir 

hacia al centro del municipio y luego regresar al comedor por sus cosas o podían regresar y 

comer de nuevo, pues tampoco había restricciones en cuanto a la cantidad de comidas que 

podían recibir. 

 

 Durante la hora de la comida o el almuerzo, como normalmente ellos le llaman, los 

migrantes también narraban cómo eran las condiciones de salida de su lugar de origen. Dado 

que la mayoría de ellos decide emprender el viaje en tren, no puede llevar demasiadas cosas 

consigo, nada que implique más de tres mudas de ropa y una “chumpa” (como ellos llaman a 

las chamarras) para el frío, algunos, principalmente los hombres traen consigo una cobija. 

Para el caso de las mujeres, algunas de ellas se inyectan un anticonceptivo en su país que 

dura dos meses, pues saben que corren el riesgo de ser violadas en el camino.  

 

 
 

Gráfico No. 20. Interior del comedor San José. 
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Con el tiempo, debido principalmente a cuestiones de inseguridad en la zona, los voluntarios 

comenzamos a sentirnos vulnerables, sin suficiente protección por parte de las autoridades 

municipales porque no siempre enviaban al comedor la patrulla encargada de vigilar la zona. 

Tanto la criminalidad como el vandalismo aumentaron en el poblado y comenzábamos a sufrir 

del acoso de delincuentes que merodeaban en los alrededores, incluso empezábamos a 

padecer la insuficiencia de recursos tanto humanos como materiales, ya que no teníamos 

suficientes redes de apoyo y abundaban las dificultades para mantener el funcionamiento del 

lugar. Ya en febrero de 2013 el comedor había sufrido un robo, en abril y mayo varios 

migrantes habían sido heridos por asaltantes en las calles aledañas al comedor; en estos 

hechos estuvieron involucrados polleros y asaltantes de migrantes. En junio, un operativo por 

parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal y la Policía Municipal, 

irrumpió abrupta y  violentamente al interior del comedor, sustrayendo arbitrariamente a dos 

migrantes y violando el artículo 76 de la Ley de Migración44, sin embargo las instancias 

involucradas negaron los hechos. Finalmente en julio un par de compañeros voluntarios 

recibió amenazas por conflictos vinculados con el crimen organizado, acaecidos a finales del 

mes de julio del 2013 desde el proyecto anterior del albergue San José.  

 

Dos semanas más tarde, por decisión unánime de los integrantes de los diferentes 

colectivos se decidió detener el proyecto y el martes 27 de agosto se informó mediante un 

comunicado de prensa el cierre por tiempo indefinido. Cabe destacar que los hechos 

anteriores fueron debidamente documentados y denunciados ante las autoridades, pero 

todos continúan impunes.  

 

 Después del cierre del comedor ya como integrante del Colectivo AMIGRA- KM del 

Migrante,  un grupo de voluntarios continuamos la labor de asistencia humanitaria y asesoría 

en materia de derechos humanos, pero bajo el formato de “brigadas”. 

  

 

                                                 
 
44 “El Instituto Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se 

encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen  actos 
humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.(FUENTE, artículo?) 
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6. Descripción de las brigadas de Tultitlán y Cuautitlán 
 

Dos o tres veces a la semana acudíamos en grupos de diez voluntarios aproximadamente a 

llevar alimentos, ropa y medicamentos a las inmediaciones de las vías del tren, en las 

mismas zonas de Lechería, La Concha y Los Hornos45. La dinámica consistía en llegar 

aproximadamente a las 8:00 horas de la mañana, debidamente identificados con gafetes, y 

portando radios localizadores y teléfonos de emergencia, habiendo dado previo aviso a las 

autoridades del Municipio de Tultitlán y a los compañeros de otros colectivos46. Transportados 

en un par de vehículos particulares, llevábamos los acopios obtenidos a través de las 

llamadas “campañas de otoño e invierno”47 y comida que se financia a través de la 

cooperación voluntaria de los integrantes de los colectivos, para por lo menos cincuenta 

personas. Recorríamos la zona a bordo de los vehículos en busca de los migrantes ya que 

sabíamos que siempre había algunos escondidos en los atrios de las iglesias, debajo de los 

puentes y en los terrenos baldíos. Una vez que los encontrábamos, montábamos un comedor 

itinerante y el pastor protestante que nos acompañaba hacía una oración breve antes de 

comenzar nuestro trabajo. Llamábamos a estas incursiones “Brigadas de Tultitlán” y se 

siguen realizando hasta la fecha.  

 

 

                                                 
45 Barrios del municipio aledaños a las vías del tren. 
46 Estas medidas se encuentran en el protocolo de seguridad de varias de las organizaciones que trabajan con 

migrantes en la región y son tomadas para pedir ayuda tan pronto como surja algún atentado, y para dar 

difusión inmediata y masiva al mismo tiempo que se avisa a las otras organizaciones llamadas “organizaciones 

hermanas”. 
47 Las campañas de otoño e invierno eran organizadas por el Colectivo AMIGRA Kilómetro del Migrante para 

reunir comida, ropa y medicamentos que se entregaban a los albergues cercanos a Huehuetoca, como el de 
Bojay, Hidalgo, o el de Apizaco, Tlaxcala. 



96 

 

 
 

Gráfico No. 3. Migrantes resguardándose de la lluvia debajo de un puente vehicular en Tultitlán. 
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Gráfico No. 4. Migrantes durante una de las brigadas Amigra. 

 

7. Descripción sobre el funcionamiento del albergue Casa Tochán 
 

Casa Tochán es un albergue auspiciado por la Asociación Monseñor Romero y por la 

organización Sin Frontera I.A.P., que funciona para apoyar a inmigrantes centroamericanos, 

solicitantes de refugio o asilo y a víctimas de delito. Se intenta que estos migrantes se 

inserten o integren a la sociedad de acogida, en este caso la sociedad mexicana, al mismo 

tiempo que se pretende que no se desvinculen de su cultura. La coordinadora del albergue 

narró que esta casa, resguardada por una hermana misionera de la orden escalabriniana, 

sirvió para dar alojamiento a los guatemaltecos y salvadoreños en los años ochenta del siglo 

pasado debido a los conflictos armados.  En 2012 ante la ola de violencia perpetrada en 

contra de los migrantes centroamericanos que estaban de paso por México, nació Casa 

Tochán con la ayuda de Sin Fronteras I.A.P.  
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Comenzamos a darnos cuenta de que varios migrantes, dado que se estaban quedando 

en el Distrito Federal, empezaban a tramitar el refugio o el asilo y había necesidad de 

hospedarlos. Casa de los Amigos,  Casa de los refugiados y Comité Monseñor Romero 

fuimos los que atendimos a los refugiados en los años 80 y teníamos ya alguna experiencia 

tal vez no como albergue, sino dando atención a  la población centroamericana. Entonces 

nos vino la idea de tener un lugar especial para poder atender a esta población, darle 

alojamiento y asesoría en sus trámites de regularización. Al mismo tiempo que trabajamos 

con la comunidad, tratamos de hacer evidente que el albergue no es una carga, al contrario, 

trae beneficios y de esta manera los habitantes de la colonia han podido conocer 

Centroamérica a través del intercambio cultural. Hacemos tardes culturales y kermeses en las 

que los migrantes preparan platillos típicos de sus países y los intercambian con los vecinos 

del albergue. Queremos que el migrante no se olvide de sus orígenes, por eso también los 

motivamos a que elaboren artesanía típica de sus lugares de origen, como, aretes, hamacas, 

esferas… La mayoría de los beneficiarios son provenientes de Honduras (Testimonio de la 

Sra. Gaby Hernández, Coordinadora del Albergue Casa Tochán). 

 

Una de mis primeras impresiones cuando trabajé en este albergue, fue que en general, 

los inmigrantes que eran beneficiarios del proyecto, se encontraban en un ambiente 

muchísimo más tranquilo que en los albergues temporales como La Casa del Migrante de 

Huehuetoca, lo cual favoreció mi investigación, pues las entrevistas se pudieron hacer de una 

manera tranquila y pausada. Me di cuenta de que varios migrantes tienen además de 

complicaciones económicas, problemas de seguridad personal, pues tienen amenazas de 

muerte por parte del crimen organizado o de pandillas en su país de origen. Algunos de ellos 

están muy decaídos y tristes debido a sus intentos infructuosos por conseguir el permiso para 

estar en México como refugiados y así poder incorporarse al mercado de trabajo de la ciudad 

de México o de zonas aledañas. Sin embargo, este estado emocional no parece mejorar 

sustancialmente cuando consiguen sus documentos pues aún después de obtenerlos 

continúan siendo tratados, principalmente por parte de sus empleadores (una vez que han 

conseguido un trabajo), como si todavía carecieran de papeles, de tal manera que sus 

derechos humanos y laborales continúan siendo vulnerados, y ellos, víctimas de racismo, 

xenofobia y exclusión social. Por otro lado, varios de ellos aunque cuentan provisionalmente 
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con una residencia temporal o visa humanitaria, corren el riesgo de perderla en cualquier 

momento por no lograr asistir a alguna de sus citas en el Instituto Nacional de Migración para 

solicitar la renovación o de no lograr la residencia temporal por no estar debidamente 

argumentado su caso, en el mejor de los escenarios48. En muchos casos, estos inmigrantes 

no pueden asistir a las oficinas correspondientes a hacer su renovación de residencia porque 

sus patrones no les dan permiso de faltar a su trabajo. 

 

8. Descripción del trabajo realizado por el Colectivo Kilómetro del Migrante 
 

El Colectivo Kilómetro del Migrante se sumó al trabajo realizado en las inmediaciones 

del tren “La Bestia”, tanto en Huehuetoca, como en Tultitlán, desde antes que se cerrara el 

Comedor San José. Más tarde comenzó a organizar sus propias actividades como el 

concierto “Diez cantautores por los migrantes”49 o la campañas de acopio en las que se 

recolectaban alimentos, ropa y medicamentos para luego ser llevados a los albergues y 

comedores de la región. Al mismo tiempo se generaban  contenidos en medios de 

comunicación que versaban sobre el problema y  se realizaban también campañas 

informativas o de sensibilización para la sociedad civil organizadas por otros colectivos y 

organizaciones; así, todo el año 2013 fue muy dinámico en cuanto a lucha social por la 

defensa de los derechos humanos de los migrantes. Entre otras actividades, se organizó la 

Caravana de las madres de migrantes centroamericanos que buscaban a sus hijos 

desaparecidos en territorio mexicano, coordinada por el Movimiento Migrante Mesoamericano 

(MMM), la Campaña “Migrar con Dignidad” encabezada por el Colectivo de Apoyo para 

                                                 
48 Muchos no tienen dinero para los pasajes o desconocen los procedimientos, lo cual evidencia la necesidad 

de que haya más organizaciones que puedan brindar el servicio de acompañamiento a estos migrantes en su 

proceso de regularización. 
49 El evento “Diez cantautores por los migrantes”, fue un concierto autogestionado, autofinanciado y organizado 

por el Colectivo Kilómetro del Migrantes, realizado el domingo 3 de noviembre del 2013, en el cual participaron 

10 trovadores tocando por una hora en el teatro Ángela Peralta. Los fondos que se reunieron posteriormente 

fueron donados a distintos albergues y comedores de la región central del País, como el comedor de La Sagrada 

Familia en Apizaco, Tlaxcala, la Estancia del Migrante González y Martínez, en Querétaro, el Albergue Proyecto 

Magdala, en Apaxco, Hidalgo, el albergue La Sagrada Familia en Bojay, Hidalgo y el Centro de Ayuda 

Humanitaria a Migrantes en Tultitlán, Edo. de México 
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Personas Migrantes (COAMI), o la campaña de Amnistía internacional “Ningún ser humano 

es ilegal”. 

 

Para finalizar este apartado he de decir que aun cuando el periodo para la realización 

del trabajo de campo oficialmente concluyó en los primeros meses del 2014, ya no me separé 

de los colectivos y de los proyectos con los que empecé a colaborar para poder llevar a cabo 

mi investigación. Así, cada evento subsecuente, cada noticia nueva o entrevista en mi 

programa de radio podía abrir una nueva línea de análisis.  

 

En el siguiente capítulo se expondrán los resultados obtenidos de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, de la etnografía y el análisis e interpretación de los 

mimos de los mismos. 
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CAPÍTULO IV 
Tránsito e incorporación de los migrantes centroamericanos a la ZMVM 

 

 1. Resultados  
  
En este capítulo se retoma la información obtenida de las entrevistas a profundidad 

realizadas con los inmigrantes, aunque los casos de los informantes calificados Kharla Gisel, 

Amalia del Carmen, Yanis, Emilia, Melvin, Demetrio y Milagros se incluyen a pesar de no ser 

inmigrantes ya que su información es relevante para entender el fenómeno en su totalidad. 

 

Los casos de incorporación que pude documentar estuvieron localizados en el 

Municipio de Huehuetoca, y en algunos lugares del Distrito Federal. 

 

Cuadro 6. Casos de los entrevistados a profundidad  

 
HOMBRES ♂ 

 

♂ 

 
MUJERES♀ 

 

♀ 

 

1. Tony (36 años) 
Francisco Morazán, 
Honduras 
 

 

Separado de su esposa, deportado  de los Estados 

Unidos 2 veces a Honduras. Llegó al Estado de 

México a bordo del tren “La Bestia” de norte a sur 

luego de haber intentado cruzar por tercera ocasión 

la frontera hacia Estados Unidos por Mexicali sin 

éxito.  

 

Fecha de llegada: marzo del 2013. 

 

Situación conyugal: separado 

 

Situación migratoria: sin documentos. 

 

Situación laboral: con empleo de transportista. 

 

2. Martha (25 años) 
La Ceiba, Honduras  

 

En unión libre, con una hija de 8 años 

en Honduras. Llegó al Edo. de 

México en el tren “La Bestia” 

acompañada de su novio a quien 

llama “esposo”. Ambos se dirigían 

hacia Estados Unidos. 

 

Fecha de llegada: septiembre del 

2012. 

 

Situación conyugal: unión libre 
 

Situación migratoria: sin 

documentos. 

 

Situación laboral: trabaja en un 

restaurante como mesera y como 

ayudante de cocina por $ 50.00 

pesos al día. 
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3. Benjamín (26 años) 
Sonsonate, El Salvador 

 

Casado con su familia  en Hoduras. Llegó al Edo. de 

México a bordo del tren “La Bestia”. Se dirigía hacia 

Estados Unidos. Después de sufrir un accidente 

pierde el pie derecho. Actualmente se encuentra en 

el refugio Ejército de Salvación. 

 

Fecha de llegada: febrero del 2013. 

 

Situación conyugal: Casado 

 
Situación migratoria: sin documentos. 

 

Situación laboral: Sin empleo, se encuentra en 

rehabilitación. 

 

4. Sonia (43 años) 
Lempira, Honduras 
.  

 

 

Llegó al Edo. de México a bordo del 

tren “La Bestia” acompañada de su 

esposo, ambos se dirigían hacia 

Estados Unidos. 

 

Fecha de llegada: enero del 2013. 

 

Situación conyugal: casada 

 

Situación migratoria: sin 

documentos. 

 
Situación  laboral: empleada 

doméstica en Huehuetoca. 

 

5. Bryan (25 años) 
Cortés, Honduras 

 

Soltero, sin hijos. Deportado 5 veces. Llegó al Edo. 

De México a bordo del tren la Bestia después de su 

5a deportación con el objetivo de incorporarse a 

algún municipio aledaño al Comedor San José. 

Actualmente vive en unión libre con un ciudadano 

mexicano en el Municipio de Tequixquiac. 

 

Fecha de llegada: diciembre del 2012. 

 

Situación conyugal: unión libre 

 

Situación migratoria: sin documentos. 

 

Situación laboral: trabaja por cuenta propia como 

comerciante. 

 

6. Elisa (29 años) 
San Lorenzo Valle, 
Honduras 

 

Soltera con un hijo de 8 años. Llegó 

a Tapachula en autobús, tramitó visa 

humanitaria y después vino a la 

Ciudad de México. Su objetivo inicial 

era llegar a Nueva York, pero 

después de regularizar su situación 

migratoria y de lograr que su hijo 

ingresara a un internado de la Ciudad 

de México decidió quedarse aquí. 

 

Fecha de llegada: agosto del 2013. 

 

Situación conyugal: soltera 
 

Situación migratoria: cuenta con 

residencia temporal. 

 

Situación laboral: empleada en un 

restaurante de la ciudad de México. 
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7. Alfonso (29 años) 
Petén, Guatemala 

 

Casado con una ciudadana mexicana, en espera de 

su primer hijo. Planeaba trabajar en la frontera sur 

como agricultor, jornalero y maquilador. Finalmente 

llegó al Edo. De México  a bordo del tren “La Bestia”. 

Luego de ser testigo de un crimen tramita su visa 

humanitaria en la Cd. De México.   

 

Fecha de llegada: junio del 2012. 

 

Situación conyugal: Casado 

 
Situación migratoria: en proceso de naturalización, 

posee visa humanitaria.  

 

Situación laboral: trabaja por cuenta propia, como 

cocinero de comida típica de Guatemala y como 

costurero. 

 

8. Concepción  (22 
años) 
El Progreso, Honduras 

 

Llegó a México sola. Sus dos hijos 

están en Honduras.  

 

Fecha de llegada: octubre del 2013. 

 

Situación conyugal: separada 

 

Situación migratoria: En proceso de 

regulación, posee visa humanitaria 

por haber presenciado un crimen a 

bordo del tren “La Bestia”. 

 

Situación laboral: busca empleo en 

la ciudad de México. 

 

9. Antonio (29 años) 
Honduras 

 

Salió de Honduras por razones de seguridad 

vinculadas al crimen organizado.  

 

Fecha de llegada: abril del 2013. 

 

Situación conyugal: Soltero 

 

Situación migratoria: en proceso de regularización, 

posee residencia temporal.  

 

Situación laboral: trabaja como empleado 

doméstico en una casa al sur de la ciudad de México. 

 

10. Nadia (19 años) 
Cortés San Pedro Sula, 
Honduras 

 

Madre soltera con un hijo de 9 meses 

que se encuentra actualmente con 

ella. Llegó a Tapachula solicitando 

refugio por problemas de inseguridad 

en Honduras. Su hermano la trajo a 

la Cd.de México. 

 

Fecha de llegada: diciembre del 

2013. 

 

Situación conyugal: soltera 
 

Situación migratoria: se encuentra 

en proceso de regulación de 

situación migratoria. Busca el refugio 

en México. 

 

Situación laboral: se encuentra 

buscando trabajo en la Ciudad de 

México. 



104 

 

 

11. Hugo (31 años) 
San Salvador, El Salvador 

 

Huyó de Honduras por razones de seguridad. Su 

novio lo amenazaba de muerte. 

 

Fecha de llegada: noviembre del 2012. 

 

Situación conyugal: soltero 

 

Situación migratoria: sin documentos. 

 

Situación laboral: tiene trabajos temporales como 

estilista y masajista y como auxiliar ejecutivo. 

12. Alondra (20 años) 
Francisco Morazán, 
Honduras 

Llegó a México con 5 meses de 

embarazo, acompañada de su 

esposo y de su hijo de 4 años. 

Actualmente tiene 2 meses de 

embarazo. Su intención era pedir 

refugio por razones de inseguridad 

en Honduras. 

 

Fecha de llegada: diciembre del 

2013. 

 

Situación conyugal: casada 

 

Situación migratoria: se encuentra 

tramitando su naturalización pues su 

hija de 4 meses nació en Tapachula, 

Chiapas, por lo que posee 

nacionalidad mexicana. 

 

Situación laboral: no tiene empleo 

por el momento 

 

13. William (28 años) 
Cortés, San Pedro Sula, 
Honduras 

 

Soltero, con un hijo de 4 años en Texas, Estados 

Unidos. Fue deportado luego de haber vivido 14 años 

en Estados Unidos. Después de intentar vivir en 

Honduras, se ve amenzado por estar su familia 

vinculada con el crimen organizado. Busca el refugio 

en México, primero en Tapachula y luego en la Cd. 

de México. 

 

Fecha de llegada: marzo del 2013. 

 

Situación conyugal: soltero 

 

Situación migratoria: sin documentos en México, 

con revisión de residencia en Estados Unidos. 

 

Situación laboral: trabaja por su propia cuenta 

arreglando computadoras y teléfonos celulares. 

 

 

14. Areli (24 años) 
 

Llegó en tren a Huehuetoca con 6 

meses de embarazo, en compañía 

de su esposo (a quien no fue posible 

entrevistar), después de que nació su 

bebé vivió un año en el municipio. 

Posteriormente llegó a la Ciudad de 

México. Actualmente se encuentra en 

Casa Tochán. 

 

Fecha de llegada: septiembre del 

2013 

 

Situación conyugal: casada 

 

Situación migratoria: En proceso de 

naturalización 

 

Situación laboral: sin empleo 
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15. Heriberto (24 años) 
Tegucigalpa, Honduras 

 

Esposo de Alondra. 

 

Fecha de llegada: diciembre del 2013. 

 

Situación conyugal: casado 

 

Situación migratoria: sin documentos. 

 

Situación laboral: se encuentra buscando trabajo 

actualmente. 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 2. Análisis 
  

Para la elaboración del análisis se contempló en todo momento  la dimensión de género. La 

decisión de incluir este enfoque para explicar el proceso de incorporación de los migrantes 

centroamericanos a la Zona Metropolitana del Valle de México fue determinada después de 

constatar, a través de la literatura especializada y de la realización del trabajo de campo, que 

este proceso es diferenciado según  las  asignaciones de género (masculino, femenino o 

algún otro).  

 
2.1. Perfil de los migrantes 

 
 a) Datos generales 

 
Para el caso de los inmigrantes asentados en la Ciudad de México,  no fue posible hacer una 

estimación que relacionara la cantidad de hombres con la de mujeres, debido a que la 

muestra no es estadísticamente representativa. 

 

Del grupo de inmigrantes entrevistados el rango de edad es de 19 a 43 años en mujeres, y de 

24 a los 36 en hombres. Aunque Sonia (43 años) es la mayor del grupo de migrantes 

entrevistados, en general y de acuerdo a los datos obtenidos de los cuadernos de registro del 

Comedor San José, las mujeres son por lo regular más jóvenes que los hombres. 
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 Los entrevistados son en su mayoría hondureños (90 %) según las bitácoras de registro del 

comedor San José, provenientes de las ciudades de Tegucigalpa, Francisco Morazán, Cortés, 

San Pedro Sula, La Ceiba, San Lorenzo Valle y Lempira. Los salvadoreños provienen 

principalmente de San Salvador y de los poblados Sonsonate, San Vicente, La Libertad, 

Ahuachapán y Chalatenango y el único caso Guatemalteco proviene de la región del Petén. 

Todos salieron de sus lugares de origen durante los años 2012 y 2013. 

 

 En cuanto a su situación conyugal tenemos cinco tipos, hay inmigrantes que están:  

 casados, casos de Sonia, Alfonso, Benjamín, Heriberto, Areli y Alondra. 

 solteros, casos de Elisa, Hugo, Antonio y Nadia.  

 separados, casos de Concepción, William, y Tony. 

 en unión libre, casos de Martha y Bryan.  

 madres solteras, el caso de Elisa, Nadia y Martha. 

  

En cuanto a las razones por la cuales salieron de su país, seis de los 15 entrevistados dicen 

haber salido por razones de seguridad (solicitantes de asilo y/o refugio en México50) pues su 

vida corría peligro en su país, otro salió por violencia de género por parte de su pareja y todos 

los casos atraviesan por situaciones económicas como el desempleo, la pobreza y la 

marginación.  

 

 b) Lugar de origen (información sobre grupo familiar, actividades e ingresos) 
 
La mayoría de los entrevistados vivía en algún lugar distinto a donde nació antes de venir a 

México y para algunos no es la primera vez que cruzan por el país. Hay quienes incluso ya 

han estado en Estados Unidos y han sido deportados en más de una ocasión, como el caso 

de Tony que no vivía en el mismo lugar en el que nació, sino en la Ceiba, en la colonia Ciapa, 

                                                 
50 Según la convención de Ginebra de 1951, un refugiado es cualquier persona que tiene un temor de 
persecución ya sea por raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo específico, religión o ideas políticas. La figura 
del asilado es de origen latinoamericano y surgió durante los primeros golpes de estado en la región, como una 
forma de solidaridad entre los estados cuando no existían todavía órganos de gobierno en los diferentes países 
que reconocieran la figura del refugiado. En la Declaración de Cartagena de 1984 se propuso homologar en toda 
Latinoamérica el no hablar ya no de asilados sino de refugiados, por cuestiones políticas. 
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luego de haber sido deportado desde Los Ángeles; Martha que nació en la Ceiba, pero 

residía en el Progreso; Hugo que nació en San Salvador, pero vivía en Nueva San Salvador, 

en el Departamento de la Libertad; Angélica María que nació en Amacica, Atlántida y vivía en 

Lempira; Bryan que vivía en Los Ángeles California y lo deportaron cinco veces antes de 

llegar a la región central de México en esta última ocasión; Elisa que nació en San Lorenzo 

Valle, pero vivía en Tegucigalpa; Antonio que nació en San Pedro Sula, pero vivía en 

Tegucigalpa también; Amalia del Carmen que vivía en una aldea del Petén, al igual que 

Alfonso, porque era en donde con mayor regularidad encontraban trabajo, Amalia en la 

cosecha de jitomate y Alfonso en la extracción de pepitoria. Amalia del Carmen cuenta cómo 

salió de su país por lo menos siete veces antes de llegar a la ZMVM, y cómo debido a lo 

precario de su situación laboral, se veía obligada a ir de poblado en poblado en busca de un 

trabajo temporal, principalmente en actividades relacionadas con el campo, como la cosecha 

del jitomate o la extracción de pepitoria. Así, salió por lo menos siete veces de su país antes 

de venir a la región central de México, habiendo pasado por Belice, Honduras, Salvador y 

Beneméricto de la Américas, Chiapas. 

 

 Como puede observarse, no hay orígenes ni destinos únicos, y hay varios casos de 

circularidad ,  de reemigración y de migración interna previa a la transmigración,  así como de 

patrones migratorios que se siguen reproduciendo, como es el caso de los guatemaltecos que 

laboran temporalmente en la frontera sur de México.  La única regularidad es que no hay una 

tendencia, fórmula o estrategia que se siga de manera unívoca y que su proyecto migratorio 

es cambiante, dinámico e indefinido. 

 
 2.2. Razones y condiciones de salida 

 

Los entrevistados describen en sus narraciones cómo  era su situación al momento de salir 

de sus países de origen, cuáles eran sus preocupaciones económicas y familiares y cómo se 

prepararon para emprender el viaje, algunos resaltando la premeditación de su salida y otros 

lo improvisado de la decisión. Entre las principales razones se encuentran: desempleo y 

pobreza; inseguridad y violencia; vulnerabilidad de género; y/o todas las razones anteriores 

mezcladas.  A continuación se describen brevemente: 
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a) Desempleo y pobreza 

 
Todos los entrevistados reportan haber desempeñado actividades laborales  inestables, 

temporales y precarias en sus países de origen, principalmente las mujeres, quienes padecen 

más problemas y conflictos con sus empleadores. También describen la existencia de 

conflictos con sus núcleos domésticos y familiares debido a que compartían sus viviendas 

con otras mujeres, todas a la espera del apoyo económico de sus maridos desde Estados 

Unidos, como en el caso de Concepción.  Otras presentan conflictos con las familias de sus 

novios (por estar éstos vinculados con el crimen organizado) como en el caso de Martha o se 

encontraban muy presionadas para contribuir al sostenimiento del núcleo familiar, como en el 

caso de Kharla Gisel.  

 

Amalia del Carmen que nos señala el paso entre diferentes trabajos por lo exiguo de los 

salarios, aunque siempre trabajó como empleada doméstica en casas, empleada en  

restaurantes y como jornalera. Nunca se quedaba de manera fija en algún lugar porque 

afirma "que la paga era muy poca, 1.50 de quetzal por una cubeta de tomate51". 

 

La precariedad laboral es una  constante en las razones  que conducen a las personas a 

migrar:  
 

Trabajaba de todo, mis últimos trabajos fueron en un restaurante, en una tienda y en el campo, por 

1.50 de quetzal por una cubeta de tomate. Trabajaba de 5 am a 6 pm. Me iba desde temprano a 

cosechar, comía al medio día y regresaba a casa por la noche (testimonio de Amalia del Carmen).  

 
Karla Gisel, la joven hondureña, narró con hartazgo lo presionada que se sentía en su 

familia por tener que aportar recursos para su propio sostenimiento y para el de sus padres y 

hermanos. Ella era la mayor: 

 

Trabajaba como promotora, cuidaba niños de zonas muy violentas, por $ 100.00 dólares 

al mes. Trabajaba desde las 7 am hasta las 5 pm. Mi trabajo estaba lejos de mi casa. 
                                                 
51 Un quetzal equivale a 1.67 pesos mexicanos (Fecha para el tipo de cambio: 5 de noviembre, 2014). 
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Rentábamos por $ 60.00 dólares al mes, vivíamos con mis papás y mis cinco hermanos. Yo 

pagaba la renta de la casa. Solo mis padres y yo solventábamos los gastos (testimonio de 

Karla Gisel). 

 

 Tony, un migrante hondureño deportado después de quince años de haber vivido en 

Estados Unidos, narra que lo único que tenía claro era que quería salir de Honduras, “lo único 

que tenía claro era que quería trabajar, en Honduras ganaba muy poco dinero”, él dice que 

“quería más”.  

 
Mi cuñado me ayudó a planearlo todo, él fue quien me metió la idea de irme ´para el norte´. Entre 

los dos juntamos $5,500.00 dólares. Había escuchado de muchos casos exitosos, y no me quería 

quedar con la curiosidad. Empaqué dos pantalones y dos camisas, mis ahorros de 4 meses y me 

preparé mentalmente sobre todo para separarme de mi familia (Testimonio de Tony). 
 

Otro caso es el de Martha, quien  trabajaba también de manera inestable, precaria, insegura, 

irregular y temporal. Martha cuenta que muchas veces  la trataban mal sus patrones: 
 

Trabajaba en una “caseta” (fonda), como ayudante de cocina. Me pagaban $ 500.00 LPS52 a 

la semana. Trabajaba desde las 6:00 am hasta las 5:00 pm, de lunes a sábado. Me tardaba media 

hora en llegar desde mi casa en autobús. Mi horario era fijo, y descansaba sólo los domingos. Las 

actividades que normalmente desempeñaba eran partir verduras, cocinar, lavar los trastes, 

acomodar las mesas y ayudar a atender a las personas, me pagaban muy poco, y a veces la 

patrona se pasaba de gacha conmigo y me regañaba delante de los clientes, ¿y qué iba a hacer? 

pues aguantarme.  Vivía en la colonia San José, en un apartamento pequeño por $ 800.00 LPS al 

mes, con mi hija. Yo me hacía cargo de nuestros gastos. A veces una se viene por un trabajo, a 

veces una lo consigue, pero a uno le pagan una miseria, nos quieren humillar por un trabajo, y 

como una tiene que aguantarse.... (testimonio de Martha). 

 

Por su parte Concepción, que era ama de casa, no trabajaba en algún empleo remunerado, o 

por lo menos no de manera constante (algunas veces ayudaba a sus hermanos durante la 

cosecha de jitomate) en Copán, pero esencialmente se hacía cargo del funcionamiento del 

hogar. La casa en la cual vivía era de su abuelo materno y vivía con su madre, sus dos 

                                                 
52 Un lempira equivale a 0.64 pesos mexicanos (Fecha para el tipo de cambio: 5 de noviembre, 2014). 
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hermanos (de 28 y 13 años), su tía (33 años), sus 3 primas (16 y 4 años y un mes), y sus 

hijos; “vivíamos muy amontonados”, cuenta. Cuando no trabajaba, sólo podía contribuir 

económicamente con el sostenimiento de la unidad familiar cuando eventualmente el padre 

de sus hijos le enviaba dinero desde Estados Unidos, entonces se hacía cargo de comprar 

alimentos.  

 

Hay casos más privilegiados, como el de Elisa, una joven madre soltera hondureña, 

quien tuvo acceso a una mayor escolaridad, sin embargo también reporta precariedad y 

temporalidad en sus empleos.  
 

Trabajaba en una ONG llamada Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), 

como asistente ejecutiva hasta el 2009, antes de venir a México. Mi salario era de $ 2,800.00 LPS 

al mes por 6 horas diarias de trabajo (en promedio, pues el horario podía variar según dispusiera su 

patrón) con un horario de 9:00 a 3:00 o 4:00 pm. No era un empleo fijo, podía trabajar algunos 

meses (tres o cuatro) y después no trabajar, mientras vendía productos de belleza a domicilio para 

solventar mis gastos. Rentaba un departamento muy pequeño para mí y mi hijo, por $ 1,800.00 

LPS al mes, me veía muy “apretada de gastos”, sin mucho dinero disponible para algo además de 

comida y renta (testimonio de Elisa). 

 

Elisa rentaba un departamento muy pequeño para ella y su hijo, por $ 1,800.00 LPS al mes, 

motivo por el cual cuenta que se veía muy “apretada de gastos”, sin mucho dinero disponible 

después de pagar comida y renta. Cuando decidió salir de su país rumbo a Estados Unidos, 

decidió hacerlo sola con el pequeño, en diciembre del 2010, motivada principalmente por la 

delincuencia, la falta de trabajo, los problemas políticos y la inestabilidad social. 

 
Nadie me ayudó a preparar el viaje, con mis ahorros yo sola lo planeé. Nos vinimos en autobús 

hasta la frontera con Tapachula, por Tecún Umán. Traía una maleta y mi hijo una mochilita, traía ropa 

como para una semana, en general ropa de invierno. Traía $ 4, 000.00 pesos mexicanos. No sabía cómo 

me desplazaría ni las rutas que seguiría pero investigué por internet, y cargué siempre un mapa de papel 

de la región y de la ciudad de Tapachula para poder ubicarme.  También preguntaba en los lugares a los 

que llegaba sobre posibles rutas opcionales, así supe que llegaría por ejemplo al albergue de Olga 

Sánchez, pues según lo que había escuchado y leído este era un lugar principalmente por mujeres y 

niños (testimonio de Elisa).  
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Elisa describe cómo su proyecto migratorio estaba lleno de incertidumbre, pues no sabía casi 

nada de lo que le esperaría durante el trayecto o a su llegada.  
 

No sabía en qué iba a trabajar, sólo sabía que estaba dispuesta a limpiar mesas o a servir en 

algún restaurante o cuidar a personas ancianas o a niños, me gustan mucho los niños… Tampoco 

sabía cuánto podía llegar a ganar. Mi familia no estaba de acuerdo en que saliera del país, 

principalmente por temor a que se viera vulnerada mi seguridad o la de mi hijo, sobre todo durante 

el cruce por México. Quisieron detenerme, pero no lograron hacerme cambiar de opinión 

(testimonio de Elisa). 

 

Hay otros casos en los que la edad productiva y reproductiva es un factor importante, como el 

de Sonia, una migrante hondureña de 43 años que viaja con su esposo, afirma que no hay 

oportunidades laborales en Honduras para mujeres de su edad (más de 40 años). 

 

Está muy dura la vida en Honduras, uno no encuentra trabajo, a mis años es más difícil 

aún. Todo lo ocupa la gente joven. Así que nos vinimos mi esposo y yo con $ 4, 000.00 

lempiras. Compramos una maletita chiquita, empacamos dos mudas de ropa y una cobijita 

(testimonio de Sonia). 

 

Las mujeres señalan de esta manera cómo después de los 30 años aproximadamente ya no 

son incluidas en los empleos que se ofertan en el mercado de trabajo. 

 

b) Inseguridad y violencia 

 

Hay casos de migrantes que, no sólo enfrentaron problemas económicos, sino que decidieron 

salir de su país principalmente por razones de seguridad, debido a conflictos con bandas 

delictivas y grupos del crimen organizado. Por ejemplo Antonio, un oficial del policía, decidió 

abandonar Honduras luego de que recibiera amenazas por parte de una banda de criminales 

que operaba en la zona que él tenía asignada. Otro ejemplo es el de Nadia, quien cuenta que 

en su país recibía constantes amenazas de muerte por parte de bandas delictivas vinculadas 

con la Dirección de Investigación Criminal de Honduras (esto fue explicado por su hermano 

William). No fue fácil hablar con ella, sin embargo, después de un par de semanas y al verme 
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trabajando con sus compañeros finalmente accedió. Narra muy tímidamente cómo se 

encontraba en un estado de indefensión debido a las amenazas que constantemente sufría 

su familia por parte de organizaciones criminales. 

 

 Otro caso es el de Alondra, que llegó a México con seis meses de embarazo, 

acompañada de su esposo Heriberto y su hijo Nicolás de cuatro años. Ellos habían salido  

huyendo de su país  debido a agravios que había sufrido su familia. Narran que luego de 

haber presenciado un crimen presuntamente perpetrado por la Dirección de Investigación 

Criminal de Honduras en el cual falleció el cuñado de Héctor que había regresado deportado 

de Estados Unidos a su barrio natal, se vieron forzados a huir de su país. Al llegar a 

Tapachula, México, se entregaron a las oficinas del Instituto Nacional de Migración para 

solicitar asilo en el país, de donde fueron enviados a la Estación Migratoria Siglo XXI, lugar en 

el que permanecieron cuatro meses en total. Mientras se encontraban en la estación 

migratoria, Alondra dio a luz y poco tiempo después se les notificó que la COMAR y ACNUR 

no gestionarían su refugio en México por no haber encontrado suficientes argumentos a su 

favor. Posteriormente rentaron durante dos meses por $800.00 un cuarto en la ciudad de 

Tapachula que pagaban con el sueldo de Héctor que encontró un trabajo temporal como 

empleado de mostrador en una tienda de bisutería. En esos meses Alondra se embarazó de 

nuevo de tal manera que en el momento de la entrevista, ella tenía dos meses y medio de 

embarazo. Narran también que cuando ingresaron a la estación migratoria, el pequeño 

Nicolás de cuatro años fue separado de su padre y llevado al área de jóvenes, en donde fue 

violado por un adolescente de 15 años aproximadamente. Fue el mismo Nicolás quien 

informó a sus padres al respecto. 

 

c) Vulnerabilidad de género 

 
Para el caso de quienes salen de su país huyendo por violencia de género, tenemos el de 

Hugo, un joven miembro de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, trasvesti, 

transgénero e intersexual (LGBTTTI), quien narra que salió de su país no sólo por razones 

económicas, sino por violencia de género. Hugo estudió hasta el primer año de bachillerato, 

tenía su propia estética en El Salvador en donde trabajaba de 9 a 10 horas todos los días, 
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con esporádicos descansos los lunes. Aprendió el oficio en Honduras pero en una ocasión se 

fue del país “por cuestiones amorosas” (su pareja era de origen hondureño). Hugo ganaba 

aproximadamente 1,000 dólares americanos53 mensuales en El Salvador. Su negocio duró en 

total dos años. Repartía volantes para hacerse publicidad, en los que anunciaba que hacía 

manicure, pedicure, aplicaba tintes, hacía depilaciones, maquillaje, cortes de cabello, 

peinados, pistoleados, cambios de look y masajes. En El Salvador conoció a su último novio, 

quien durante una crisis de celos le impidió salir de su casa. Al poco tiempo Hugo se enteró 

de que su novio estaba involucrado con redes de narcotráfico. Después de varias disputas, su 

novio le encerró en su casa, sellando todos los accesos y dejándolo sin posibilidad de 

desplazarse, pues robó sus documentos de identidad. Hugo logró escapar por una ventana, 

sin embargo después de estos eventos, comenzó a ser amenazado de muerte, a ser acosado 

y a ser señalado como miembro de las bandas delictivas a las que pertenecía su novio. 

 

 También existen los casos de varios migrantes miembros de la comunidad LGBTTTI 

que en sus narraciones explican que eran discriminados y agredidos en sus países debido a 

sus preferencias sexuales. Tal es el caso de Elder (narrado más adelante), y el de otros 

migrantes entrevistados en su paso por la ciudad de México, por ejemplo en la Caravana por 

el diálogo, encabezada por el padre Alejandro Solalinde.54 

 

d) Influencia de los mandatos de género en la formulación del proyecto migratorio: 
casos de las madres solteras. 
 
 

Las madres solteras se enfrentan a constantes preocupaciones por el hecho de asumir la 

responsabilidad completa del cuidado de los hijos.  
 

En las narraciones se observa una continua reiteración del sentimiento materno y el cuidado  de los 

demás como el impulso, el motivo y la finalidad de emigrar. Esta justificación se hace necesaria 
                                                 
53 Un dólar equivale aproximadamente a 13.58 pesos mexicanos. (Fecha para el tipo de cambio: 5 de noviembre 

del 2014) 
54 Esta caravana tuvo por objetivo lograr que los migrantes centroamericanos cruzaran el país de manera 

segura. Consistió en conseguir para ellos transporte, comida y alojamiento en escuelas o iglesias, desde la 

frontera sur hasta la frontera norte de México. Las organizaciones y activistas acompañaban a los migrantes. 
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para ellas mismas como una forma de excusar la “transgresión” al mandato social de permanecer 

en casa para cuidar de sus hijos. El argumento entonces es que esta acción de migrar la realizan 

para cuidar a su familia de otra manera, con un sacrificio diferente, en otro país, pues la necesidad 

lo amerita: no es dejar a sus hijos e hijas, padres o hermanas sólo por dejarlos, es porque así 

hacen más por ellos (Villanueva en Rojas y Tuñón, 2013: 104) 

 
 De manera contraria, es notable que en los casos de los hombres entrevistados que 

tienen hijos, no los mencionan cuando se les pregunta acerca de las razones que los 

motivaron a salir de su país; las mujeres en cambio casi desde el principio de las entrevista 

mencionan a sus hijos como principal motivo por el que quieren migrar. 

 
 

Yo era ama de casa en Honduras, tengo una hija de siete años, soy madre soltera, la dejé 

encargada con una hermana mía. Yo voy con la idea de trabajar y enviar dinero a ellas para darles 

una mejor calidad de vida y a todos allí en casa. (testimonio de Martha). 

 
Yo, para empezar soy madre soltera, tengo dos hijas, por ellas y mi madre es que decidí venir para 

el norte. Todo es por ellas, en Honduras no puedo hacer nada por ellas. Mis hijas tienen 8 y 5 años y 

no he tenido comunicación con ellas (testimonio de Yanis). 

 

Después de conseguir un trabajo y estabilizarme iré por mis hijos a Honduras y los traeré a vivir 

conmigo a México, No sé si continuaré hacia Estados Unidos, muy probablemente no (testimonio de 

Concepción). 

 

Me siento muy sola y muy desvalida, me siento  muy mal también con respecto a mi hijo porque 

quisiera darle mucho más de lo que puedo. Aun así estoy contenta con la opción educativa que 

encontré para él, pues se encuentra en una escuela pública de lunes a viernes, su buen desempeño 

escolar me motiva  (testimonio de Elisa). 

 

Lo anterior parece indicar que para las mujeres es mucho más complicado 

desprenderse de sus hijos, inclusive en el discurso. De hecho no observé ningún caso de 

hombres solos viajando con sus hijos, caso contrario al de ellas. Por ejemplo, en el comedor 

San José, Amalia del Carmen narraba cómo trabajaba y vivía  durante la enfermedad de su 

hija y cómo planeó su salida 
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Tenía muchos problemas de dinero, mi hija estaba muy enferma. A veces sólo sacaba 50 quetzales 

al día por cubeta de tomate. (…) De un dinero que me habían prestado para resolver el problema 

de mi hija enferma, me sobraron 2,500 quetzales. Había conocido a un pollero en Salamá, lo 

busqué, le pedí que me ayudara, el accedió a no cobrarme tanto dinero siempre y cuando yo le 

sirviera de mujer durante el camino. Trabajaba de todo, mis últimos trabajos en Guatemala fueron 

en un restaurante, en una tienda y en el campo, por 1.50 de quetzal por una cubeta de tomate. 

Trabajaba de 5 am a 6 pm. Me iba desde temprano a cosechar, comía al medio día y regresaba a 

casa (testimonio de Amalia del Carmen).55 

 

Paralelamente narra cómo tenía muchos problemas con el papá de sus hijos porque ella no 

se quedaba en casa, pero salía a buscar a trabajo y al mismo tiempo a conocer a otras 

personas, y a ser autosuficiente.  
 

Él siempre se molestaba conmigo porque yo tenía que ir buscando el trabajo según la temporada 

de cosecha. Dejaba a mis hijos a cargo de mi madre, pero a él le molestaba que yo no fuera una 

esposa bien portada, que se quedara en casa, pero ¿cómo iba a hacerlo, si mis hijos tenían tanta 

hambre? (testimonio de Amalia del Carmen). 

 

En el caso de Concepción, ella decidió dejar a sus dos hijas al cuidado de su madre en 

Honduras con la promesa de enviar dinero para su sostenimiento: 

 

Yo para empezar soy madre soltera, tengo dos hijas, por ellas he decidido venir para 

Estados Unidos. Su papá que está en Estados Unidos dijo que enviaría dinero para ellas pero 

no lo hizo. Por eso decidí venirme para acá. Mi mamá está furiosa porque dejé a mis dos 

niños con ella, pero no puedo hacer nada por ellas allá. En cambio en Estados Unidos voy a 

poder trabajar, y enviarles dinero, ya se lo prometí. También le dije que voy a regresar por 

ellas cuando pueda (testimonio de Concepción).  

 

Como puede observarse, las relaciones de género constituyen un marco referencial de 

crucial importancia para poder entender por qué migran las personas, relaciones que se 

                                                 
55 Amalia del Carmen al decir “siempre y cuando yo le sirviera de mujer” se refería a que ella debía mantener 

relaciones sexuales con el pollero a cambio de que éste la guiara y la cuidara por el camino hacia Estados 
Unidos. 
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mezclan con aspectos emocionales, culturales y procesos de negociación (por ejemplo, 

acordar con la familia que se irán, trabajarán y enviarán dinero, mientras los abuelos o tíos se 

encargan del cuidado de los hijos). 

 

e) Razones imbricadas 

 
Observamos que existen diversas razones que motivan a los migrantes centroamericanos a 

movilizarse, tal como afirman Carmen Aguilar y Daniel Villafuerte al señalar: 

 
una cuestión es clara: las condiciones de vida material y la violencia que padecen millones de 

centroamericanos convierte a la migración transnacional en un medio de vida fundamental, al 

grado de arriesgar la vida misma para llegar al lugar de los sueños, a Estados Unidos, donde 

suponen que encontrarán trabajo y buena retribución.(García y Villafuerte: 374).  

 

Pero no existe sólo un factor que motive a las personas a migrar, sino dos o tres. Así, pueden 

decidir salir de su país por razones económicas, por seguridad o por cuestiones emocionales 

relacionadas con sus dinámicas familiares o sus relaciones de género. Yo llamo a este 

manojo de razones: razones imbricadas.  

 

 Hay casos en los que las dinámicas al interior del núcleo doméstico y/o familiar son 

muy complicadas debido a que hay muchas personas viviendo en pequeños espacios, de tal 

forma que el cambiar el lugar de residencia significa un tipo de liberación para algunas 

mujeres. Por ejemplo Concepción, que vivía en la casa de su abuelo materno, junto con su 

madre, sus dos hermanos (de 28 y 13 años), su tía (33 años) , sus 3 primas (16, 4 años y un 

mes), y sus hijos, muy amontonados, sólo podía contribuir económicamente con el 

sostenimiento de la unidad familiar cuando el padre de sus hijos le enviaba dinero, en cuyo 

caso se hacía cargo de comprar alimentos. 

 

 Por ejemplo Martha, una migrante hondureña platica cómo su decisión de salir fue 

repentina y su preparación muy rápida, decidida de un día para otro. Cuenta que vivía con 

muchos problemas ocasionados por la falta de dinero, porque todo era demasiado caro para 

ella en Honduras: 
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En mi país ganaba muy poco y yo quería darle un poco más de bienestar a mi hija de siete años. 

Me tocó dejarla, es duro sí, es duro, pero pues para darle un mejor futuro decidí venirme para 

acá. No sabía en qué quería trabajar, no importaba lo que ganara, sólo quería obtener dinero y 

mandar dinero para allá. Uno tiene que ahorrar lo más posible, si se gasta el dinero de nada sirve. 

Solo me traje un par de playeras, una cachucha, me vine vestida de varón, mi esposo me decía 

que a las mujeres las violaban y secuestraban, le pedí a uno de mis hermanos un pantalón de 

hombre y traté de caminar y comportarme como muchacho. Mi esposo y yo nos vinimos con 13 

mil lempiras. El viaje duró como un mes…el tren se descarriló en Palenque. No sabía nada sobre 

México, sólo que era peligroso (testimonio de Martha). 

 

Sin embargo desde el comienzo de su relato, deja ver cómo al mismo tiempo estos 

problemas económicos se mezclaban con problemas de inseguridad, pues dice que tenía 

muchos problemas con su familia después de que su padre y cuñado fueron asesinados por 

unas pandillas. Martha asegura que se encontraba en peligro porque la ex-mujer de su  

“esposo” fue también fue asesinada y todo esto para dar con él.   

 

 Aunado a todo lo anterior, Martha estaba muy influida y determinada todo el tiempo 

por lo que dijera, pensara o hiciera su novio (a quien se refiere todo el tiempo como su 

esposo), quien es uno de los personajes clave en este caso. Él le dijo que viajaría hacia 

México y ella le dijo: “pues me voy yo también”. Él le sugirió que lo pensara, porque era muy 

difícil, aunque ella respondió: “yo no tengo nada que pensar”. (…) “él fue la única persona 

que me ayudó a planear el viaje. Yo no sabía nada sobre el camino, ni sobre el peligro ni 

sobre nada, todo era decidido, planeado y pagado por él. Tampoco sabía a dónde llegaría” 

(testimonio de Martha). Su familia no sabía sobre esta decisión, nadie supo cuándo se vino. 

Su madre lo supo hasta que Martha le llamó desde México, pero ella no le creía.   

 

 Otros casos evidencian la incertidumbre del proyecto migratorio como una derivación 

de la situación que ya se vivía al interior del núcleo doméstico y/ o familiar. Por ejemplo, 

Bryan, un joven hondureño, narra que salió en el 2003 hacia Estados Unidos,  porque no le 

gustaba estar con su familia, pero no dio mayor información. Bryan se rehusó a dar detalles al 

respecto y se limitó a decir que era un niño, y que no le gustaba sentir hostilidad por parte de 

sus padres:  
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No me gustaba que me estuvieran regañando, tampoco me gustaba mirar cómo se peleaban, ni 

como se ponía borracho mi abuelo (…) No sabía bien que quería, solo tenía 10 años y quería irme 

(testimonio de Bryan).  

 

Por supuesto su familia no estaba de acuerdo con su salida, por eso escapó, sin saber a 

dónde.  

 
Me enteré de que unos vecinos se iban hacia Estados Unidos y decidí simplemente seguirlos, 

nadie de ellos traía dinero ni cosas.  Yo sólo  raía mi ropa puesta y en mi mochila unas resorteras 

(testimonio de Bryan). 

 

En estos testimonios observamos que las historias tienen una complejidad que involucra tanto 

aspectos materiales como emocionales y cómo las motivaciones tienen que ver con múltiples 

factores que a la postre evidencian un tipo de migración cuyas características y razones de 

existencia no son unívocamente explicables.  

 
 2.3. Condiciones del trayecto hacia el norte. 

 
Quizá uno de los aspectos más documentados sobre las condiciones de viaje de los 

migrantes, sobre todo por algunos cineastas, periodistas y fotorreporteros, sea el grado de 

vulnerabilidad en que viajan desde la frontera sur de México. Los problemas a los que se 

tienen que enfrentar incluyen: alto grado de exposición a la violencia perpetrada por parte de 

distintos grupos delictivos, agentes de migración, policías federales, estatales y municipales, 

polleros, coyotes, enganchadores, delincuentes comunes y crimen organizado. Por otra parte, 

están permanentemente expuestos a los cambios bruscos de temperatura  y  las 

inclemencias del tiempo, la mala alimentació de tal manera que la exposición a bacterias y 

virus los hace muy susceptibles de sufrir daños a la salud. En el caso de las mujeres, los 

inconvenientes ocasionados por no poder tomar un baño en varios días incluyen constantes 

infecciones en las vías urinarias y vaginales.56  

                                                 
56 Estas infecciones también son ocasionadas porque varias mujeres son violadas hasta en 15 ocasiones 
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 Por ejemplo, cuando le pregunté a Tony sobre hechos violentos que hubiera visto en el 

camino, respondió tranquilamente que no vio, que sólo “el secuestro de dos chavas”, reacción 

que muestra lo natural que llega a ser esta violencia. 
 

Todo el viaje es arriesgarnos a que nos secuestren, a que nos maten, eso en el tren. Me quedé 

algunas veces sin comer, todo el tiempo venía despierto, se me quitaba el sueño por el miedo, me 

sentía muy mareado por no dormir y muy ansioso. Recuerdo, hace varios años, cuando aún era 

pequeño, una muchacha se accidentó, se llamaba Wendy Yamilet, el tren le cortó las piernas, ella 

decidió después de eso arrojarse completamente a las vías, yo no pude ayudarla, era muy pequeño 

(Testimonio de  Bryan). 

 

Acerca de la violencia perpetrada por extorsionadores y delincuentes en el camino, Martha 

habló sobre las cuotas que en una parte del camino le fueron cobradas: 
 

En Coatzacoalcos nos cobraron multa, allí un hombre al que le llaman “El Pájaro” cobra $100.00 

dólares por subir al tren; cuando ven a alguien hablando por teléfono lo golpean porque piensan 

que es guía, a mi esposo casi lo golpean por eso (testimonio de Martha). 

 

El cobro de cuotas casi siempre va acompañado de alguna amenaza o agresión: 

 
A mí me amenazaron, me dijeron que si mi marido y yo no pagábamos la renta, no subíamos al 

tren, y que si intentábamos hacerlo, se desquitarían conmigo. Nos bajamos del tren, a una pareja le 

tiraron a su niña. Después venimos por bus. En la estación de Puebla nos robaron nuestros 

boletos. Nos quitaron 200 pesos, nos faltaban 20 pesos, pedimos a la gente y lo juntamos, al 

momento de entregar el dinero, nos transaron, hicieron como que no habíamos entregado nada, 

metieron dedo pues. Después llegamos a Apizaco, allí nos amenazaron con echarnos migración. 

Nos echamos a correr (testimonio de Emilia). 

 

 

Casi con resignación los y las migrantes narran los problemas a los que se enfrentan 

durante el camino, no sin coraje y resentimiento, principalmente hacia las autoridades 

                                                                                                                                                                         

durante el trayecto o utilizan su cuerpo como moneda de cambio para que los polleros y coyotes las guíen y 
cuiden durante el trayecto. 
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mexicanas: 
 

Fuimos asaltados por las autoridades migratorias en Tapachula. En el autobús el chofer avisó a los 

policías que había tres centroamericanos a bordo, éstos subieron y de manera muy agresiva nos  

ordenaron a los tres que bajáramos (yo con mi hijo además), una vez abajo nos pidieron dinero. 

Como mi hijo traía parte del dinero escondido en los zapatos no nos lo quitaron todo.  “Las 

hondureñas son unas putas”, dijeron. Les tuve que dar en total $ 2,000.00 pesos. Así nos dejaron 

continuar el trayecto. Eso fue de la frontera de Guatemala hacia Tapachula.  A los otros dos 

pasajeros les quitaron todas sus pertenencias (testimonio de Elisa). 

 

En el caso de Hugo, fue despojado de sus pertenencias y posteriormente conducido a la 

estación migratoria de Saltillo, en donde incluso fueron tratados muy mal según su testimonio 

y los de otros migrantes: 
 

Me detuvieron de una manera muy absurda. Un policía nos dijo a mí y a mis compañeros con 

quienes viajé en el tren  (aproximadamente diez) que nos  llevarían a un albergue, pero nos 

llevaron a la estación migratoria, en donde estuvimos 15 días en total, nos trataron muy mal, no nos 

permitían hacer llamadas, después me deportaron. De Saltillo al DF., del DF a Tapachula y de allí a 

la frontera (testimonio de Hugo). 

 

Según algunos otros testimonios, los actos de violencia también son perpetrados por algunos 

migrantes que viajan en el tren: 
 

La verdad esta vez es la más difícil, porque migración no es el único problema, hay grupos de 

personas que se han puesto a querer como gobernar el tren, que son los mismos con los que 

venimos, son los mismos hondureños, igual que nosotros. Me han dicho que ya pasamos la región 

más peligrosa (testimonio de Yanis).  

 

Hay casos en los cuales debido a la presión mediática y a las organizaciones que se 

encargan de proteger los derechos humanos de los migrantes, algunas autoridades acceden 

a revisar con detalle algún caso y a extender si es necesario, algún documento que posibilite 

el tránsito de los migrantes de manera “relativamente segura”. Tal es el caso de los  quince 

migrantes mutilados miembros de la Asociación de Migrantes Retornados con Discapacidad 
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(Amiredis)57, que en abril del 2014 vinieron a México en caravana para exigir al presidente 

Enrique Peña Nieto que el gobierno de México otorgara permisos de tránsito a los 

centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos y que las autoridades mexicanas los 

protegieran de pandillas de secuestradores y extorsionistas. El siguiente es el testimonio de 

José Luis Hernández Cruz, presidente de Amiredis: 
 

Ya no se puede hacer nada por nosotros, nuestros brazos y nuestras piernas ya no van a crecer, 

pero podemos evitar que eso pase con otros compañeros migrantes….Nuestros gobiernos no se 

preocupan por esta realidad, sólo se preocupan por los tres mil millones de dólares que envían los 

hondureños desde Estados Unidos, las remesas. El gobierno no ve las consecuencias que causa la 

migración. Pero México sí puede hacer algo, porque al final no les afecta, nosotros no tenemos la 

intención de quedarnos en México. (Hootsen, 2014) 

 

El grupo obtuvo un permiso de  libre tránsito que duró 30 días58.  El caso de Concepción es 

uno de los pocos en los que han intervenido funcionarios del Instituto Nacional de Migración 

en el proceso de obtención de algún documento para facilitar la movilización de los migrantes. 

Concepción y otros migrantes que viajaban a bordo del tren habían sido testigos del 

asesinato de uno de sus compañeros llevado a cabo por una banda delictiva que se subió al 

tren en algún punto de Tenosique y amenazó con actuar igual o más violentamente en contra 

de los demás migrantes si éstos no pagaban la cuota que exigían. Una “licenciada” en 

Tenosique, pidió a las víctimas del delito que denunciaran y que eso facilitaría la obtención de 

un permiso de libre tránsito:  

 
Subimos al tren en Tenosique, pero no partió hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Después 

de un par de horas de recorrido, unos maleantes se subieron. Era un área montañosa. Nos 

ordenaron que entregáramos todas nuestras pertenencias, como no traíamos mucho dinero, se 

enojaron, nos amenazaron apuntándonos directamente en la cabeza, finalmente le dispararon a un 

compañero, lo arrojaron después del tren, mientras éste andaba. Exigían tres mil quinientos dólares 

por cada uno de los que veníamos en ese vagón, nos dijeron que si no podíamos pagar que era 

mejor que nos tiráramos del tren. Unos hombres que hablaban como mexicanos nos sugirieron que 

nos aventáramos, sobre todo porque éramos mujeres. Tuvimos que hacerlo así, nos tiramos y 

                                                 
57

 La Amiredis es un grupo conformado por 452 hondureños que han tenido accidentes durante su trayecto hacia 

el norte, principalmente caídas del tren “La Bestia”, y que han perdido alguna de sus extremidades. 
58

 El INM otorga este permiso cuando… 
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corrimos. Llegamos al anochecer a un poblado de Tabasco, estábamos tan asustados que al ver a 

un par de patrullas no acercamos y dijimos que queríamos entregarnos a las autoridades, no 

queríamos continuar el camino, queríamos regresar a nuestro país. Los oficiales nos dijeron que 

nos llevarían, pero que antes avisarían a los grupos Beta, que de casualidad andaban ese día en la 

región. Los grupos Beta fueron quienes nos orientaron, nos llevaron al INM.  Se nos dijo que si 

denunciábamos podríamos quizá obtener algún permiso de tránsito para continuar nuestro trayecto 

hacia Estados Unidos. La verdad estábamos muy espantados, al menos yo no quería quedarme en 

México ni un día más, lo pensamos muchísimo. Finalmente lo hicimos, denunciamos, dimos nuestro 

testimonio ante las autoridades y el Instituto Nacional de Migración y así nos otorgaron a mis 

compañeros y a mí este permiso de tránsito por treinta días (testimonio de Concepción). 

 

Como podemos constatar, existen distintos grados de vulnerabilidad, siendo los varones más 

resistentes ante los obstáculos e inclemencias del camino y ante los actos violentos 

perpetrados por el crimen organizado y la delincuencia común. Son más vulnerables los 

miembros varones de la comunidad LGBTTI, pero quienes se encuentran más 

desfavorecidos son los niños y las mujeres, presas fáciles de las redes de tráfico de personas 

y de las autoridades o delincuentes que les agreden sexualmente durante el camino. En casi 

todos los casos, tanto de transmigrantes como de inmigrantes, ellos narran haber comenzado 

el viaje con cierto número de mujeres en los grupos que abordan el tren y cómo durante el 

camino van desapareciendo lentamente, unas veces por accidente, otras veces por 

secuestro, otras veces porque son bajadas forzadamente del tren para ser violadas y 

torturadas, por lo que obviamente el número de mujeres y niños que inician el viaje no se 

corresponde con el número que arriba a un determinado lugar. 

 
En Tenosique venía un grupo como de 5 muchachas, jovencitas ellas, muy entusiasmadas, en Palenque 

bajaron a una, y desde Orizaba ya no las vi. Los chavos del tren dicen que se las bajaron a todas antes 

de pasar por los túneles (Testimonio de Yanis). 

 

Sobre problemas relacionados con las condiciones del desplazamiento sobre un tren de 

carga, expuestos a la intemperie, Martha por ejemplo cuenta que pasó frío, hambre y sed:  

 

Comíamos en el tren, nos bajábamos y nos volvíamos a subir. En los túneles de Orizaba sufrí 

mucho. Sólo me bañé una vez en Palenque, nos cobraban cinco pesos por darnos un baño 
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(testimonio de Martha). 

 

Amalia del Carmen explica cómo las condiciones del viaje le parecían muy extremas: 
 

He tenido mucho dolor de cuerpo. He sufrido muchas veces por no poder encontrar un lugar para 

bañarme, en algunos lugares nos han cobrado de 5 a 25 pesos por permitirnos tomar un baño 

(testimonio de Amalia del Carmen). 
 

 (…) la gente se cae, se golpea con las ramas… yo miré cuando una rama le rajó a un muchacho 

toda la cara, también miré cuando se cayó una muchacha porque se quedó dormida. Sí, se miran 

cosas feas, pero cuando uno quiere tener una mejor vida, no le importa ¿entiendes? Uno más bien 

busca la muerte.  La primera vez que subí al tren, casi me corta la pierna. Cuando subí quise poner 

el pie en la gradita y se me resbaló. Dios ha sido muy grande conmigo, me ha protegido, no dejé 

caer el pie, me quedó tieso, gracias Dios no me pasó nada. En el tren se miran muchas personas 

malas, a nosotros nada malo nos pasó. (Testimonio de Martha). 

 

En Veracruz al pasar por  Tierra Blanca, Coatzacoalcos y Orizaba, hay unos  túneles muy feos, 

recuerdo, estuvimos media hora allí adentro, media hora a oscuras, me puse muy nerviosa, estaba 

muy caliente, sentía que me iba a reventar la cara. Me asusté mucho, no quiero volver a pasarlo. 

Desde entonces escupo sangre cada día, más por las mañanas… A veces sólo tomábamos agua 

en un día. …Tuve frío y hambre, pero no me asaltaron, ni tuvimos ningún accidente, toda la gente 

que veníamos en el tren no abordábamos hasta que se detuviera, sobre todo las mujeres 

(testimonio de Angélica María). 

 

a) Rutas y caminos 
 

Sobre las rutas seguidas durante el trayecto, nos encontramos con caminos muy variados, no 

hay planes premeditados que se lleven a cabo al pie de la letra, principalmente porque nunca 

se pueden saber los horarios en los que pasará el tren o si tendrán alguna falla mecánica. 

Algunos de los migrantes van tomando decisiones de manera improvisada, por ejemplo, el 

cómo continuar el viaje si de repente el tren tiene una avería o se descarrila, o si para algunos 

de ellos resulta demasiado complicado subirse a él, principalmente para las mujeres y niños, 

o demasiado peligroso por el grado exposición a la violencia perpetrada por las bandas del 

crimen organizado y por los agentes federales estatales de seguridad pública. Por ello suelen 

mezclarse varias formas de desplazamiento: en tren, en autobús, en combi, o a pie. Hay 
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quienes traen consigo cierta cantidad de dinero de la que son despojados en el camino por 

asaltantes o por coyotes estafadores y no pueden continuar pagando autobuses o combis; 

otras veces pueden extraviarse, sobre todo si andan a pie durante la noche y les toma 

algunas horas o días recuperar su ruta. 

 

 Pero la principal razón por la que las rutas de desplazamiento resultan inciertas y por la 

que la diversificación de sus caminos es una constante, es por la intensidad de la violencia 

presente en cada punto y momento del trayecto. El elegir accidentalmente y sin 

premeditación caminos que los acercan o alejan de su destino, o el reformularlo por 

cuestiones de violencia para cambiar totalmente el proyecto migratorio, es una regularidad 

observada en esta migración de tránsito por México. Tanto las autoridades como las bandas 

del crimen organizado y la delincuencia común, constituyen obstáculos que no solamente 

impiden el desplazamiento de los migrantes, sino que ponen en riesgo sus proyectos y su 

vida. Incluso los caminos agrestes, los climas que cambian tan drásticamente y las 

enfermedades ocasionadas por la variabilidad de la temperatura, entre otras razones, 

contribuyen a que se alargue o se cambie el camino, o que definitivamente se concluya el 

trayecto. 

 

 Por ejemplo Alfonso, el migrante guatemalteco que en un inicio había cruzado México 

para trabajar en el campo y que después decidió proseguir hacia el norte, decidió no 

continuar porque consideró había visto y sufrido demasiado: 

 
Para mí recordar todo lo que vi en el camino es una pesadilla. Al llegar a Lechería, no quería 

más continuar, no me quería morir, ni quería ver otra vez como iban desapareciendo las 

muchachas que se subía al tren. Quería regresarme pa´l Petén o quedarme ya aquí, pero no 

seguir, no quería saber ya nada más del norte (Testimonio de Alfonso). 

 

 Hay casos más afortunados, aunque no menos complicados en los que la 

diversificación de las rutas está relacionada con deportaciones o con la inestabilidad de las 

actividades económicas que van realizando los migrantes para lograr su subsistencia 

temporal. Por ejemplo, Tony narra que la primera vez que salió hacia Estados Unidos fue en 

1998 y que pasó por Matamoros. Fue deportado en dos ocasiones, la primera vez en 2011 
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mientras conducía sin permiso, la segunda en 2012 cuando intentaba cruzar la frontera por 

Mexicali. En su tercer intento por cruzar hacia Estados Unidos se dirigió primero hacia  

Cuauhtémoc, Chihuahua, en tren, en donde trabajó un tiempo en el cultivo de manzanas. 

Después se fue a Ciudad Juárez y a Nogales, en donde buscó trabajo sin encontrarlo, de allí 

se fue a Durango de donde regresó a Huehuetoca, lugar por el que ya había pasado cuando 

apenas se dirigía a Cuauhtémoc. 

 

 Martha afirma que no conocía las rutas, que era su esposo quien lo sabía: “él lo estaba 

planeando con mucho tiempo de antelación. Él sabía lo que había en el camino, pues ya 

había pasado tres veces, aunque igual lo habían deportado” (testimonio de Martha). Martha y 

su esposo fueron haciendo escalas durante el trayecto, de la Ceiba hacia San Pedro, de San 

Pedro en autobús hacia Guatemala, de Guatemala se fueron caminando tres días hacia 

Tenosique, de Tenosique a Palenque, de allí para Coatzacoalcos, Orizaba, Tierra Blanca y 

finalmente Lechería, en el Estado de México. 

 

A nosotros nos tiraron por una lancha en un lago, nos engañaron porque nos dijeron que no 

íbamos a caminar mucho, que sería una media hora la que caminaríamos. Nos dijeron que en 

media hora llegaríamos a Tenosique y fueron puras mentiras, caminamos 3 días y tres noches. 

Gracias a Dios nada nos pasó en el camino, estaba lloviendo y fue muy difícil pero llegamos bien. 

Llegamos a Tenosique a las tres y el tren salió a las cuatro, sólo llegamos, ni descansamos ni 

nada. Luego llegamos a Palenque estuvimos allí dos semanas porque el tren se había 

descarrilado, esperamos y esperamos, sufrimos mucho (testimonio de Martha).  

 

En el caso de Bryan, que fue deportado hasta 5 veces, en su último intento por cruzar hacia 

Estados Unidos, hizo cinco escalas: Palenque, Coatzacoalcos, Lechería, Irapuato y Laredo. 

Después de su quinta deportación, sólo hizo escala en Palenque y Orizaba, de allí llegó 

directamente a Huehuetoca. 

 

 Elisa, migrante hondureña que viajó con su hijo en autobús hasta la frontera con 

Tapachula, por Tecún Umán, no sabía cómo se desplazaría ni las rutas que seguiría pero 

investigó por internet y cargó consigo un mapa de papel de la región y de la ciudad de 

Tapachula para poder ubicarse. También preguntaba en los lugares a los que llegaba sobre 
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rutas opcionales, así supo que llegaría por ejemplo al albergue de Olga Sánchez, del que 

había escuchado y leído que era un lugar socorrido principalmente por mujeres y niños.  

 

 Los demás casos presentan similares características. Es así que podríamos distinguir 

la ruta que comienza en Arriaga, Palenque, Tapachula o Tenosique (después de haber 

cruzado a través de numerosas vías y maneras la frontera entre México y Centroamérica)  y 

que recorre el Golfo de México hasta Tamaulipas (según los testimonios de los migrantes que 

llegaban al comedor San José).  A través de los distintos medios de transporte mencionados 

en párrafos anteriores, y haciendo escalas de duraciones imprecisas, los migrantes 

centroamericanos tratan más o menos de seguir esta ruta. El siguiente mapa sintetiza el total 

de las rutas que los migrantes centroamericanos siguen para cruzar México: 

 

 
Fuente: Amnistía internacional, 2011.  

 

Ante este escenario, en el que México aparece como un país en el que reinan la violencia, la 

impunidad y la indiferencia (ante el comportamiento de las autoridades), los migrantes están 

forzados a actuar en la inmediatez, a veces con profunda frustración y sentimiento de 

impotencia para cambiar de dirección, o para elegir otro camino para evitar los operativos que 
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lleva a cabo el Instituto Nacional de Migración, o para decidir asentarse temporalmente en 

alguna región. 

 
2.4. Estrategias de sobrevivencia seguidas durante el trayecto 
 

Para sobrevivir o para soportar las condiciones del trayecto, los migrantes toman ciertas 

decisiones, establecen ciertas alianzas o negocian la realización de determinadas actividades 

dentro de un grupo que comparte la misma situación de movilidad. Los migrantes buscan 

encontrar un espacio o un grupo de personas al que puedan integrarse y del que puedan 

sentirse parte. Así mismo buscan crear relaciones solidarias con los integrantes de ese grupo 

para ayudarse ante situaciones adversas como: compartir gastos, alimentos o para cuidarse 

durante su trayecto; ayudarse para cargar cosas o subir al tren o apoyarse emocionalmente 

en momentos de abatimiento y desesperación.  Por lo que el tejido de redes de colaboración 

durante el camino constituye una de las principales estrategias de sobrevivencia. 

 

 Por ejemplo, al interior del comedor San José, observé en numerosas ocasiones que 

algunos de los migrantes, después de tomar sus alimentos, se encargaban específicamente 

de limpiar la mesa y lavar los trastes (especialmente las mujeres), otros se encargaban de 

acomodar sus equipajes, de arreglar (zurzir o pegar) sus mochilas o zapatos (hombres y 

mujeres por igual). A su vez otros grupos se dedicaban a hacer un plan de acción para la 

siguiente fase; horas del trayecto, verificar rutas y asegurar víveres (principalmente hombres), 

y finalmente organizarse en pequeños grupos para continuar juntos la ruta o para permanecer 

un tiempo en el poblado de Huehuetoca. 

 

 Otras estrategias de sobrevivencia tienen que ver con la manera individual y muy 

personal en que algunos entrevistados enfrentan, a través de su actitud, las adversidades del 

recorrido. Tony, por ejemplo, sabía que el camino era peligroso, que había secuestros, 

asaltos, violaciones, asesinatos y “todo eso”, pero confiaba mucho en que si se mantenía 

sólido y ecuánime, no le pasaría nada grave:  
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En general uno no debe estar muy nervioso y no debe verse como migrante, si a uno lo ven muy 

sucio y muy espantado inmediatamente lo agarran, a mí nunca me bajaron del bus ni los 

federales ni los de la ´migra´ porque yo trataba de estar muy tranquilo y muy limpio, nunca 

pensaron que yo fuera migrante (testimonio de Tony).  

 

Por otro lado describe cómo fue realizando varias actividades durante el trayecto (que era 

incierto para él pues nunca sabía muy bien a donde dirigirse) para poder conseguir dinero. 

Por ejemplo, en su cuarto intento por cruzar hacia Estados Unidos se preparó para viajar en 

tren y en autobús, pues en esta ocasión no contaba con suficiente dinero para pagar a un 

pollero. Se dirigió primero hacia  Cuauhtémoc, Chihuahua, en donde sabía que podía trabajar 

cultivando manzana. Al terminar la temporada trabajó en un hipódromo por $200.00 pesos al 

día, narra cómo varias veces pensó en ya no cruzar hacia Estados Unidos sino en quedarse 

por algún lugar cerca de la frontera y no volver a Honduras pues en sus palabras “allá no hay 

nada”. Después de estar en Cuauhtémoc se fue a Ciudad Juárez, en donde estuvo dos días, 

pero dice que no le gustó, porque la policía lo molestaba mucho (pidiéndole sus documentos 

de identidad), y porque “había muchos ´cholos´”, además de que le parecía un lugar muy 

inseguro. Enseguida se fue a Nogales, en donde buscó trabajo sin encontrarlo y de allí a 

Durango, en donde trabajó durante tres meses como albañil por $ 100.00 pesos al día. 

 

Martha  vivió dos meses en el albergue para migrantes San José (más tarde comedor). 

Después vivieron en la casa de un señor para el que trabajaban limpiando y alimentando a 

animales de granja (su esposo) y limpiando la casa (ella). Estuvieron allí una semana sin que 

finalmente les pagaran. Más tarde su esposo se fue porque le llamaron sus familiares desde 

New Orleans para decirle que ya estaba el dinero listo para continuar el camino pero no había 

dinero para Carmen. Entonces su esposo la encargó con los señores de la tiendita que 

estaba a un lado del comedor, y ya que les caía bien, le permitieron quedarse con ellos dos 

meses a cambio de que Martha limpiara su casa y atendiera la tienda. Martha ha esperado 

ocho meses a que su esposo envíe a un coyote para reunirse con él. 

 

Bryan narra que llegó a Huehuetoca por primera vez en junio del 2011, cuando volvió a 

“subir” desde Honduras en 2013, estuvo en el municipio dos meses, viviendo en el albergue 

que solía ser el comedor San José, realizando voluntariado, ayudando a atender a la 
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población migrante que se detenía a comer y a descansar en el poblado. Después se fue a 

Tequixquiac con “La Paloma” (su actual pareja), a quien conoció en las ocasiones anteriores 

en las que había pasado por la zona. 

 

En el caso de Elisa, ella no contaba con conocidos ni amigos en México. Así, cuando 

llegó a Tapachula buscó un albergue sobre el que había investigado en internet, mejor 

conocido como “el albergue de la hermana Olga”59, que principalmente atiende a mujeres y 

niños, e inmediatamente se puso a buscar empleo. Narra que trabajó en una tiendita por $ 

500.00 pesos a la semana, por atender y por limpiar, agrega que la explotaron mucho y que 

la trataron muy mal por ser extranjera indocumentada. Con lo que ganaba rentaba un cuartito  

por mil pesos pero no le alcanzaba el dinero, por lo que casi desde que encontró este empleo  

tuvo en mente continuar el trayecto hacia el norte con destino a Nueva York. Se quedó un 

año en Tapachula y de allí se vino al Distrito Federal. Ella considera que su estancia en 

Tapachula fue sólo una escala. Por lo que sabía (e intuía) “no debía mostrarme temerosa o 

confundida” pues así sería reconocida por algún agente de migración.  

 

En el caso de William, también se observa la estrategia de practicar el voluntariado 

dentro de los mismos albergues que los acogen para poder asegurar por lo menos un lugar 

para dormir y alimento: 

 

Ya estando en México, pasé varios días en Tenosique junto con mi amigo  buscando trabajo y un 

lugar para dormir, hasta que llegó el día en que se nos acabó el dinero y tuvimos que irnos a la 

Casa del Migrante “La 72”, a cargo de Fray Tomás González. Después de algunas semanas y de 

ver que no era fácil encontrar trabajo cerca de la frontera sur, decidimos  emprender el viaje hacia 

el norte a bordo del tren “La Bestia”. Una vez que llegamos a la ciudad de México y luego de 

darnos cuenta de que el camino era demasiado peligroso, tomamos la decisión de no continuar 

más hacia el norte, así, yo me quedé en la carpa temporal que se había colocado en Lechería 

después del cierre del albergue San Juan Diego, en donde trabajé como voluntario hasta que 

decidí probar suerte en la Ciudad de México, en la Casa Tochán. Mi amigo regresó a Guatemala 

(testimonio de Benjamín). 

                                                 
59

 El albergue de la hermana Olga es como se le conoce al alergue “Jesús el buen pastor del pobre y el migrante 

A.C.”, ubicado en Tapachula, Chiapas. 
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En el caso de las mujeres, deben recurrir a algunas estrategias de sobrevivencia relacionadas 

con sus mandatos de género, como la realización de  actividades domésticas o de cuidado, 

ya sea dentro del grupo que se conforma durante el viaje al que la mayoría de ellas se une 

(pues casi no viajan completamente solas), o en las pequeñas actividades económicas o 

empleos que realizan en algunos lugares en los que hacen escala durante su trayecto.  

 

 La situación de las mujeres requiere un tratamiento diferente tomando en cuenta las 

circunstancias particulares del significado de ser mujer migrante, indocumentada y 

centroamericana, la mayoría viviendo en contextos de pobreza que las coloca en un grado de 

vulnerabilidad muy alto y aumenta sus situaciones de riesgo (Villanueva en Rojas y Tuñón 

2013: 94). Es en casos de mayor vulnerabilidad (capacidad reducida para afrontar situaciones 

de riesgo)60 que algunas mujeres se ven forzadas a mantener relaciones sexuales con algún 

compañero con tal de ser cuidadas por el camino.  

 

 De hecho, de acuerdo con ciertas regularidades en la información obtenida a través de 

las entrevistas y con los datos etnográficos dentro del Comedor San José, se observa que la 

mayoría de las mujeres que viajan solas buscan establecer algún tipo de alianza o de 

negociación con sus compañeros que viajan en el tren.  Las mujeres migrantes 

indocumentadas centroamericanas en tránsito por México elaboran estrategias de 

afrontamiento ante situaciones adversas: situaciones que las ubican en un contexto de riesgo 

y vulnerabilidad debido a su condición de género. Dichas estrategias representan ventajas 

significativas en el proyecto de migrar y para lograr el objetivo de  llegar al país de destino 

(Villanueva en Rojas y Tuñón 2013: 93) 

 

 El caso de Amalia del Carmen es representativo en este sentido, pues ella negoció 

con el pollero que la cruzó desde la frontera sur, guió y “cuidó” a cambio de que mantuvieran 

                                                 
60

 El concepto de vulnerabilidad hace referencia a las capacidades individuales para afrontar situaciones de 

riesgo, relacionadas con las trayectorias personales, así como por factores estructurales y del contexto social 

(Delor y Hubert, 2000). 
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relaciones sexuales durante el camino: “había conocido a un pollero en Salamá, lo busqué, le 

pedí que me ayudara, el accedió a no cobrarme tanto dinero, siempre y cuando yo le sirviera 

de mujer durante el camino” (testimonio de Amalia del Carmen). 

  

 Un caso más es el de Milagros, quien llegó al Comedor San José, con cinco meses de 

embarazo. Ella había sido violada dos días atrás en Veracruz por unos delincuentes 

lugareños, quienes la amenazaron con quitarle la vida si no accedía a mantener relaciones 

sexuales con ellos, a lo que ella accedió. Milagros afirma que en los últimos días (previos a su 

llegada al comedor San José), el sexo representaba para ella un medio de sobrevivencia. 

 
Yo no quería que me violaran, pero no me quería morir, quiero regresar a mi país, quiero volver a 

ver a mis hijos y mis padres, si tener sexo con alguien asegura mi sobrevivencia, lo voy a hacer 

(Testimonio de Milagros). 

 

Cabe destacar que en el caso de Milagros existió la posibilidad de canalizarla a instancias 

como la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito (Províctima)61, a través de 

mecanismos institucionales (previa denuncia de las violación que había sufrido), para que 

recibiera atención médica y psicológica mientras se gestionaba su repatriación, pero ella no 

confiaba en las autoridades mexicanas ni quería pasar más tiempo dentro del país. 

 

 Otro caso en el cual el sexo funciona como una moneda de cambio es el de Demetrio. 

Él llegó en tren hasta Mexicali, en donde permaneció alrededor de dos semanas buscando 

una manera de cruzar la frontera.  

 
Se acercaron a nosotros una señora con su esposo. Nos dijeron que había un albergue cerca del 

parque, que por qué no mejor nos íbamos allí, que allí podríamos bañarnos y comer algo. La 

verdad yo ya me sentía bien débil, y las personas parecían buenas. Mis compañeros y yo 

(éramos como 10), accedimos. Nos llevaron a una casa en la que nos encerraron y torturaron. A 

mí me forzaron a tener relaciones sexuales con el vigilante de la casa para que no me matara, me 

golpeaban mucho, yo les decía que por favor tuvieran piedad de mí. Al mismo tiempo contactaron 

                                                 
61 La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito (Províctima) es un Organismo descentralizado de 
la Administración Pública Federal, que tiene como objeto brindar atención a víctimas de delitos y diseñar y 
ejecutar políticas, programas y esquemas de colaboración y coordinación interinstitucional para su atención. 
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a mi madre en Honduras y la forzaron a enviar dinero a cambio de mi liberación. Nunca nos 

soltaron, tuvimos que escapar por una ventana, caímos sobre unos contenedores de basura, por 

eso no puedo caminar bien desde entonces (testimonio de Demetrio). 

 

Como podemos observar, el sexo se ha convertido en una moneda de cambio, utilizada ante 

situaciones extremamente peligrosas y que ubican al migrante en la disyuntiva entre 

permanecer con vida o no. 

 

 A este respecto, podemos observar que las diferencias de género impregna de 

particularidades al proceso migratorio. Ser mujer multiplica los riesgos del desplazamiento, 

pues son ellas, junto con los menores y la comunidad LGBTTTI víctimas de violencia 

extrema, que incluyen desde robo, extorsiones, golpes e intimidaciones hasta  violaciones 

sexuales62, secuestro y homicidio por parte de las redes del crimen organizado, la 

delincuencia común o los agentes municipales y federales de seguridad pública. Pero 

también hay un tipo de violencia originada en las instancias gubernamentales por parte de 

funcionarios públicos que niegan o minimizan  los problemas relacionados con la violación a 

los derechos humanos de los migrantes incluso por parte del Instituto Nacional de Migración, 
cuando realiza operativos como los del 17 de junio del 2013 en el comedor San José, 

mencionado en el capítulo III de esta tesis.  

 

 En conclusión, la ruta que siguen los migrantes centroamericanos que transitan por 

México se caracteriza por sus indefinición y por sus altos índices de violencia en todas sus 

formas: física, económica y psicológica, la cual como veremos en los siguientes apartados no 

se termina con el proceso de asentamiento o incorporación. 

 

2.5. Condiciones de llegada 
 

Entre los migrantes centroamericanos que arriban a la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, normalmente se encuentran: 

 

                                                 
62

 Según algunos estudiosos, seis de cada diez mujeres son violadas en el trayecto (Belausteguigoitia y Melgar, 
2010). 
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 Aquéllos que llegan en tren directamente de un albergue o comedor cercano (Apizaco, 

Apaxco o Bojai), sin el apoyo de organizaciones ni redes de compadrazgo o paisanaje 

(casos de Heriberto, Alondra, Tony, Benjamín, Bryan, Alfonso, Antonio, Areli, William, 

Sonia y Martha). 

 

 Quienes llegan en autobús provenientes de otro lugar más lejano (Tabasco y Chiapas 

principalmente), canalizados por alguna institución (COMAR, ACNUR, Sin Fronteras 

I.A.P., o sus consulados)  para ser alojados directamente en alguno de los dos albergues 

que existen en el Distrito Federal para migrantes centroamericanos (Cafemín o Casa 

Tochán), ( casos de Hugo, Elisa, Concepción, Nadia y Antonio). 

 
 Quienes llegan guiados por un pollero o enganchador (Caso de Alondra y Heriberto). 

 

En tales casos, los migrantes del primer grupo son quienes llegan más delicados de salud, 

con mayores daños ocasionados por las adversidades del camino y con muchas más 

necesidades tanto alimentarias, como de vestido, hospitalarias y psicológicas; en cambio los 

demás, que llegan cobijados por alguna institución u organización, normalmente ya realizaron 

una parte del trámite concerniente a la obtención del refugio o de naturalización, o por lo 

menos ya están informados al respecto y ya recibieron atención y apoyo económico por parte 

de las organizaciones e instituciones. Sin embargo, hay otras maneras de llegar, tal es el 

caso de Alondra y Heriberto y sus pequeños hijos, que fueron llevados por un “guía” o 

“enganchador” que a cambio de $ 5,000 pesos alojó a la familia completa en su cuarto de 

azotea ubicado en el poniente del Distrito Federal y los vinculó con una organización que los 

asistió en sus trámites de solitud de credenciales de huésped y de ayuda humanitaria (en 

este caso el Colectivo Kilómetro del Migrante). Cabe mencionar que ellos contaban con un 

documento extendido por la COMAR en el que se hacía constar que estaba interpuesto un 

recurso de revisión para otorgar el asilo a la pareja, lo que permite observar que pueden 

existir condiciones de llegada imbricadas, es decir, pudo haberse llegado sólo hasta cierto 

punto y después haber recurrido a alguna organización o institución para continuar. Aun 

cuando hubo una intervención por parte de la COMAR en el caso de Heriberto y Alondra, su 

llegada a las ZMVM estuvo más determinada por el enganchador que los condujo hasta allí.  
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 Otro caso es el de Alfonso, quien llegó en tren a Lechería a la carpa provisional en 

donde trabajó como voluntario, posteriormente se fue a Huehuetoca a continuar con dicha 

actividad,y ante los eventos de violencia perpetrados por el crimen organizado en contra del 

comedor, los coordinadores lo canalizaron a Casa Tochán. 

 

 En el caso de Areli, el mecanismo fue diferente, pues ella se encontraba en la Casa del 

Migrante en Huehuetoca (mejor conocida como La Carpa), en donde permaneció los últimos 

meses de su embarazo, de allí fue canalizada a través de Sin Fronteras I.A.P. a la Casa 

Tochán en compañía de su esposo (a quien no fue posible entrevistar).  

 

 Todos los migrantes sin excepción expresaron sentir desesperación por no poder 

encontrar trabajo debido a que no cuentan con documentos de identidad y/o permisos de 

estancia en México.  

 

2.6. Vías de incorporación a la Zona Metropolitana del Valle de México. 
 

En este apartado se muestra la manera en que los inmigrantes tratan de involucrarse con la 

sociedad de acogida para sentirse parte de ella (a través del tejido de redes de apoyo con 

organizaciones y otros migrantes) pero principalmente para poder sobrevivir, baste decir, en 

un sentido material. Es así, que para los fines de esta tesis entenderemos el concepto 

incorporación como todo aquel proceso  que implica un involucramiento del migrante con la 

zona en la que pretende asentarse de manera temporal o permanente. Tal involucramiento 

está determinado por un conjunto de aspectos que por su dinamismo, su indefinición, su 

naturaleza dinámica y en constante cambio y reformulación, no puede ser sinónino de 

conceptos como integración o asimilación (conceptos que involucran necesariamente al 

estado y a las políticas públicas que implementa para facilitar el asentamiento de los 

extranjeros). Para los migrantes centroamericanos que entrevisté para llevar a cabo esta 

investigación, los cuales ilustran un tipo de migración que tampoco ha sido suficientemente 

identificada o definida, los mecanismos para el asentamiento han dependido del apoyo 

otorgado por la sociedad civil organizada y las organizaciones religiosas y no 

gubernamentales. Sólo después de que han recibido esta ayuda, los migrantes han podido 
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recurrir a mecanismos en los que sí intervienen instancias gubernamentales como el INM, o 

la COMAR para tramitar la solicitud de refugio o la credencial de huésped, en el caso del 

Distrito Federal.  

  

 Para los casos documentados en esta investigación intervinieron organizaciones como 

Sin Fronteras I.A.P., Proyecto Casa de Refugiado, A.C., Casa de los Amigos, Albergue Casa 

Tochán, Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI), Organización SMR Misioneras 

Escalabrinianas, Colectivo de Apoyo para las Personas Migrantes (COAMI) y colectivos de 

profesores, estudiantes y académicos como el Colectivo AMIGRA- Kilómetro del Migrantes 

involucrados con el tema. También participaron algunas redes tejidas durante el trayecto, 

constituidas con familiares, paisanos y amigos que contribuían al brindar alojamiento, 

recursos económicos y asesoría sobre trámites y procedimientos, todo ello de manera 

temporal, mientras encontraban alguna manera de estabilizarse en la región. 

 

 Para todos los casos, las redes de apoyo en la Ciudad de México, han sido de crucial 

importancia para que los migrantes puedan sobrevivir los primeros meses de su estancia en 

la ZMVM. Sin la asesoría de instancias como Sin Fronteras I.A.P., el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de colectivos y proyectos como 

Casa de Refuigados .A.C, Casa Tochán, o Casa de los Amigos, así como los distintos 

colectivos y organizaciones tanto religiosas como de la sociedad civil, sería prácticamente 

imposible que los migrantes lograran una incorporación a la región. 

 

Principales vías de incorporación de los migrantes a la ZMVM 

 
Cuadro 7. Vías de incorporación 

Vía Características de la actividad Casos 

Por solicitud de asilo o refugio Debido a conflictos con el crimen organizado en sus 

países de origen, o al peligro que corre su vida por 

alguna razón, los extranjeros pueden solicitar asilo 

o refugio político en nuestro país, a través de la 

COMAR, o del ACNUR. 

Hugo, Elisa, William, Nadia 
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Por obtención de visa humanitaria «Visa de Visitante sin permiso para realizar 

actividades remuneradas, cuando es solicitada por 

razones humanitarias.» 

Se otorga en caso de accidentes, o de haber sido 

víctima de algún delito 

Concepción  

Por haber iniciado proceso de 

rehabilitación (después de algún 

accidente) 

Con la intervención de organizaciones como Sin 

Fronteras A.C., Cruz Roja de la CNDH o COAMI 

(entre otras), y con el apoyo de su consulado, los 

migrantes permanecen por un tiempo en algún 

hospital de la Ciudad México, mientras se 

rehabilitan después de haber sufrido algún 

accidente. Paralelamente se contempla la 

posibilidad de obtener visa humanitaria, ser 

repatriados o buscar alguna otra alternativa de 

incorporación. 

Benjamín 

Por realización de actividades 

económicas 

Por realización de trabajo voluntario en albergues  

1. Al llegar a alguno de los albergues o comedores 

de la zona, después de ser beneficiarios, algunos 

migrantes colaboran en las actividades que 

normalmente realizan los voluntarios. 

2. Algunos migrantes, antes, durante, después o sin 

tramitar su residencia en México, comienzan a 

realizar actividades económicas para solventar sus 

gastos. 

 

Por acceso al mercado de trabajo (formal o 

informal). 

3. Después de algún tiempo en la región, y con el 

apoyo de las organizaciones, los migrantes se 

integran muy gradualmente en mercados de trabajo 

diversos, todo ellos informales, y en  condiciones 

precarias. 

Alfonso, William, Hugo, Tony, Martha, 

Angélica , Bryan 

Heriberto, Antonio, Hugo. 

Por naturalización La carta de naturalización se expide a los 

extranjeros que acrediten tener hijos mexicanos 

por  nacimiento y comprueben una residencia con 

la calidad migratoria de inmigrante o  inmigrado 

(FM2 tipo libreta o fotocredencial), de dos años 

inmediatamente anteriores a la  fecha de la 

solicitud. 

Alondra y, Areli 

Por solicitud de tarjeta de huésped 

(En el caso del DF). 

Esta tarjeta es otorgada por el Gobierno del Distrito 

Federal a través de la SEDEREC 

Heriberto y Alondra 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida en campo 
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a) Peculiaridades de los procesos de incorporación según las diferencias de género 
 

Las mujeres que lograron establecerse en alguno de los lugares que al principio de su 

proyecto migratorio era sólo un lugar de paso, como fueron los casos de Martha y Nadia, 

estaban vinculadas de distintas formas con un hombre poderoso (polleros, guías, familiares o 

los hombres físicamente más fuertes), dan cuenta de determinadas relaciones de poder. 

 

 El caso de Martha es el de una mujer que estuvo “encargada” con los dueños de una 

tienda de abarrotes que se ubicaba a un lado del comedor y también eran los propietarios del 

terreno que ocupaba el albergue hasta finales del año 2012 y del espacio que ocupaba el 

comedor. Martha podía dormir y comer en la casa de ellos a cambio de limpiar su casa y de 

atender la tienda.  Ella narró que está esperando a su esposo porque él le prometió que 

enviaría a alguien por ella para llevarla hasta Monterrey. Cabe destacar que Martha está 

siempre muy estresada por lo que pueda pensar o decir la gente con respecto a ella, y teme 

que alguien le cuente cosas “malas” a su esposo, por tal motivo no quiere buscar un trabajo 

en el pueblo u otro lugar aun cuando sabe que en su situación actual no tiene muchas 

libertades, ni siquiera de hablar con otras personas. Durante la realización de la entrevista 

ella se mostró todo el tiempo muy atenta a su celular, pues dice que su esposo se molesta 

mucho cuando no le responde: “yo respeto mucho a mi esposo, no quiero que él se enoje 

conmigo”.  

 

 Por su parte, Nadia y su bebé de nueve meses se encuentran en el refugio para 

migrantes Casa Tochán, en condiciones precarias, argumentando que en su país recibía 

constantes amenazas de muerte por parte de bandas delictivas vinculadas con la Dirección 

de Investigación Criminal de Honduras (esto fue explicado por su hermano Yustus) y que 

trabajaba en una maquiladora. No fue fácil hablar con ella, sin embargo después de un par de 

semanas y de que ella me viera trabajando con otros compañeros suyos, finalmente accedió 

a la entrevista. Su manera de mirarme era muy desafiante al principio, respondía con 

palabras cortas pero muy coherentemente articuladas, se mostraba todo el tiempo muy 

nerviosa, inclusive miedosa, jugueteando con mis documentos y con mis credenciales. 
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Cuando le pregunté sobre el suceso por el que había solicitado el refugio en México, me 

respondió que no podía hablar sobre eso, y que además no quería. Su hermano William es 

un residente estadounidense que fue deportado a Honduras por razones muy ambiguas a 

principios del año 2012, su escolaridad es de licenciatura en sistemas y de ingeniería en 

audio, y habla un inglés muy depurado. Él se incorporó a la ciudad de México meses atrás, y 

una vez que se estabilizó fue por Nadia hasta la frontera entre Guatemala y México, allí le 

ayudó a elaborar su argumentación, misma que presentó posteriormente en Tapachula ante 

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y posteriormente la trajo a la ciudad 

de México.   

 

 El de Nadia es de los pocos casos de migrantes de Honduras que han obtenido una 

resolución favorable en un tiempo relativamente corto63, pero el proceso se inscribe en la 

tendencia de los casos en los que debido a la relación que tienen las migrantes con algunos 

varones que las acompañan, en este caso su hermano William, para ellas es más fácil la 

incorporación a la región de acogida.  El caso de Nadia es emblemático en el sentido de que 

su situación es mucho más segura y menos angustiante en la Ciudad de México. Ella 

trabajaba en una maquila en Honduras haciendo estampados en ropa, ahora es beneficiaria 

del albergue Casa Tochán, a través del que realiza los trámites necesarios para regularizar su 

estatus migratorio. 

  

2.7. Situación laboral y condiciones de trabajo en la Zona Metropolitana del Valle de 
México y características de los mercados de trabajo sexualmente diferenciados 
 
En todos los casos de migrantes entrevistados que ya contaban con empleo en su país,  

éstos resultaban ser temporales y precarios, irregulares, con bajos salarios y sin seguridad 

social ni prestaciones de algún tipo, hecho que no cambió significativamente en México. 

Tenemos el caso de Tony, quien una vez que llegó a la ZMVM comenzó a buscar empleo y al 

mismo tiempo realizaba trabajo como voluntario en el comedor, para de esa manera poder 

asegurar sus comidas del día. De vez en cuando también ayudaba a un vecino del comedor, 

                                                 
63

 La mayoría de los casos de migrantes centroamericanos, especialmente en la frontera sur, son rechazados 
aún después de que se interpone el recurso de revisión 
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“Había veces que yo miraba al señor recogiendo basura, yo me acercaba a él, le ayudaba, 

platicaba con él, me lo fui ganando. Una vez que me gané su confianza,  me dio trabajo manejando 

su “troka”, transportando materiales y desechos”. Don Pepe, como se llama el señor también le 

ofreció su accesoria para quedarse a dormir, al mismo tiempo que le ofreció $200.00  pesos 

mexicanos por día, cuando necesitara ayuda para manejar su camioneta, pues él ya no ve muy 

bien (Testimonio de Tony). 

 

Tony buscaba establecerse temporalmente en los lugares en los que iba realizando 

actividades económicas que le permitieran obtener sus medios de subsistencia mientras 

reunía un poco de dinero para finalmente poder llegar “al Distrito” pues aseguraba: “allí 

seguro que hay mucho trabajo”. Platica que se tardó nueve días aproximadamente en 

conseguir ese trabajo con Don Pepe, y lleva trabajando con él casi dos meses, asegura que 

está muy a gusto y que sigue buscando otras opciones de empleo. 

 

 En el caso de Antonio, quien trabajaba como oficial de policía en Honduras, junto con 

la explotación laboral también ha sufrido acciones de discriminación. Por ejemplo, narra que 

ha recibido trato discriminatorio en su trabajo aunque cuente con la residencia temporal que 

le ayudó a tramitar Sin Fronteras I.A.P. Antonio se fue a Monterrey  a trabajar al Mercado de 

abastos. Le habían contado que Monterrey era un centro de trabajo muy importante, 

trabajaba con horarios nocturnos de hasta 27 horas continuas y dice que lo trataban muy mal 

y que lo humillaban. Después de nueve meses trabajando hasta 12 horas en una jornada 

laboral, de ser suspendido hasta por tres días luego de ausentarse por razones de salud, 

denunció el abuso que sufría en la empresa ante la Procuraduría del Trabajador en 

Monterrey. Cuando sus patrones se enteraron de que Antonio contaba con documentos y que 

de continuar con el proceso tendrían que pagarle 14 mil pesos en total por salarios 

acumulados y por agravios laborales, negociaron con él y le pagaron cinco mil pesos. 

Regresó entonces a la Ciudad de México y comenzó a trabajar en una casa ubicada al sur de 

la ciudad: 

 

Tengo que hacer cosas de la casa, como lavar el coche, barrer, hago aseos, a veces lavo los 

trastes. Comenzó bien la primera semana, pero sí noté algo muy raro: me hicieron ver como un 

delincuente, sus palabras decían mucho, su manera de hablarme, de dirigirse a mí, me advertían 
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por ejemplo que si alguien llegaba a robarles algo, ellos lo encontrarían, no se les escaparía. 

Luego comenzaron las malas expresiones, decirme casi que era como un perro, y así… Es bien 

complicado… (testimonio de Antonio). 

 

En esa casa comenzaron pagándole $1,000.00 pesos a la semana, con un día de descanso, 

Antonio dice que los dueños son una familia de gente “importante”, y dice que la patrona es 

una juez. 
 

Un día tenía mi día libre, había visitas en la casa, yo bajé, iba contento para la calle. Cuando salí, la 

señora me habló, me metió a la cocina y delante de la gente me revisó las bolsas para ver si 

llevaba algo de ellos. Después me dejó salir (testimonio de Antonio).  

 

Antonio también narra que hay días en los que no quiere comer porque una vez le dijeron que 

era un “tragón”, desde entonces siente mucha pena y prefiere comer afuera, aun cuando al 

inicio el convenio fue que él pudiera comer allí. Dice que el trato es malo siempre y que le 

cuesta mucho soportar esas humillaciones.  

 

 Como podemos observar, hombres y mujeres son presas del racismo y la xenofobia, 

sujetos a esquemas de dominación que se expresan en la vida cotidiana, incluso en su 

relación con otras comunidades de centroamericanos que se da de acuerdo a ciertos criterios 

de diferenciación, como apunta Cachón: 

 

Las categorías inmigrante e inmigración son categorías unificadoras y diferenciadoras al mismo 

tiempo. Inmigrante suele ser una categoría de amalgama, que combina criterios étnicos y criterios 

de clase, en la cual se colocan mezclados a los extranjeros, pero no a todos los extranjeros, y no 

sólo a los extranjeros. Pero la diferenciación externa se completa con una diferenciación interna 

porque son categorías que también sirven para producir una jerarquización. (Cachón 2008: 807) 

 

Un caso contrastante con los anteriores es el de Hugo, quien tenía una situación económica 

precaria pero estable, y no tenía las dificultades que normalmente existen al ser empleado a 

través de una relación laboral, porque él como estilista en El Salvador tenía su propio 

negocio. El ingreso mensual de Hugo era aproximadamente de 700 – 1000 dólares, el cual 

distribuía entre su madre, sus gastos de manutención y la renta del local que ocupaba la 
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estética. Trabajaba entre 12 y 13 horas diarias haciendo cortes de cabello, peinados, 

“cambios de look”, depilaciones, masajes. Después de haberse involucrado sentimentalmente 

con un miembro perteneciente a una red de narcotraficantes, tuvo que abandonar su barrio 

natal, Santa Tecla, en San Salvador, pues era amenazado constantemente de muerte. Él 

narra su situación actual: 

 

Es muy doloroso. Tengo contacto con mi familia, me llaman por teléfono regularmente. Todavía 

no ha valido la pena estar en México.  Me siento muy frustrado, pero lo que me queda es hacer 

que tenga sentido todo esto. Podría esperar a que las organizaciones me mantuvieran, podría 

recurrir a Sin Fronteras y decirles por ejemplo que no tengo casa, y sé que ellos me ayudarían, 

pero no quiero ser un inútil, por eso trato de buscar trabajo entre mis conocidos, que me 

recomienden, que sepan de mí.  No le quiero quitar la oportunidad a otro inmigrante en 

condiciones mucho más vulnerables que yo (Testimonio de Hugo). 

 

Sobre las dificultades para encontrar un empleo, afirma que ha sido muy complicado pues no 

cuenta aún con un documento que justifique su estancia en México.  

 
Estoy tratando de encontrar un trabajo, pero sé que definitivamente no quisiera vender en el metro, 

ni pedir dinero, ni hacer trabajo sexual. Tampoco quiero falsificar mis documentos porque no quiero 

cometer un delito federal, no quiero estar en la cárcel (Testimonio de Hugo).  

 

Hugo hoy hace banderas de la diversidad sexual que vende por $50.00 pesos, vende pan 

entre sus amigos, siempre trae una caja con pequeños bollos dulces, que él mismo hace, 

ofrece sus servicios como empleado doméstico, limpiando casas (aunque dice que muy 

pocas personas además de sus amigos solicitan este servicio) y cada fin de semana 

promociona por redes sociales “sesiones de belleza”, en las que realiza servicio de estilismo. 

Al mismo tiempo está impulsando su organización a favor de la defensa de la población 

migrante LGBT.  

 
No entiendo muy bien por qué la gente no me quiere contratar para que limpie sus casas, observo que 

siempre se solicitan mujeres, mujeres aquí y mujeres allá. Imagínate, no me contratan como cargador, y 

como empleado doméstico tampoco, ¿pues qué opciones tengo? Afortunadamente con las sesiones de 

belleza más o menos cubro mis gastos, pero me parece que aún existe aquí el prejuicio de que el trabajo 

de la casa no es para los hombres. (Testimonio de Hugo). 
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Por otro lado está el caso de Alfonso, quien realiza actividades económicas que han sido 

nombradas en la literatura como parte del mercado de la nostalgia. Narra cruzó la frontera 

entre Guatemala y México hacia Tenosique junto con un amigo suyo para trabajar en la 

“sacada de pepitoria”64, después de haber estado trabajando en El Naranjo y en El Ceibo, en 

la región del Petén y luego de tener un altercado con su patrón que no le quería pagar. Una 

vez que estuvieron en México, pasaron días en Tenosique buscando trabajo y un lugar para 

dormir, hasta que llegó el día en que se les acabó el dinero y tuvieron que llegar a la Casa del 

Migrante La 72, a cargo de Fray Tomás González. Después de algunas semanas y de darse 

cuenta de que no les estaba siendo fácil encontrar trabajo en la frontera sur, William y su 

amigo decidieron emprender el viaje hacia el norte a bordo del tren “La Bestia”. Al llegar  a la 

Ciudad de México y darse cuenta que el camino era demasiado peligroso, tomó la decisión de 

no continuar más hacia el norte, entonces se quedó en la carpa temporal que se había 

colocado en Lechería después del cierre del albergue San Juan Diego, en donde laboró como 

voluntario hasta que decidió instalarse en la Ciudad de México, en la Casa Tochán. Narra 

recibió un préstamo de 300 pesos de uno de sus amigos mexicanos, con los que compró los 

ingredientes necesarios para preparar tamales estilo guatemalteco y venderlos. William 

cuenta que ese fue el comienzo de su incorporación a actividades informales para obtener 

ingresos en la Ciudad de México, pues con las ganancias obtenidas por vender cada tamal a 

$ 20.00 (en total $ 900.00), pudo pagar lo que le prestaron, incluso  volver a comprar lo 

necesario para prepararlos una segunda vez.  

 

 María Eugenia D´Aubaterre llama a quienes realizan este tipo de actividades 

“vendedores de nostalgias” pues “procuran su sustento mediante el comercio itinerante de 

alimentos, simbólicamente asociados al lejano terruño, emblemáticos de una sensibilidad 

compartida.  

 

                                                 
64

 La “secada de pepita” consiste en extraer la semilla de la planta pepitoria para dejarse secar. Es una semilla 

de gran arraigo en la gastronomía guatemalteca. 
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(…) Arte étnico, bailes, tradiciones y expresiones culinarias del lejano terruño son consumidos en 

las metrópolis, pero al mismo tiempo que las insignias étnicas y las mercancías pueden ser 

consumidas como capital simbólico, las energías vitales de estos inmigrantes pobres alimentan 

día tras día, a las economías posfordistas (Harvey, 1989, cit. en D´Aubaterre, 2013: 455). 

 

La autora explica también que el realizar varios tipos de actividades económicas, mezclando 

distintos tipos de habilidades y flexibilizando sus horarios, constituye una de las principales 

estrategias de sobrevivencia de los migrantes, quienes desempeñan varias labores al día y 

en distintos ámbitos.  (Véase D´Aubaterre 2013: 471): 

 

Los nuevos sistemas de producción flexible, consistentes en un cambio rápido de una línea de 

producción, que producen para el momento y apenas mantienen existencias mínimas, requieren 

de un nuevo perfil de trabajador (a). (…) Las trabajadoras “genéricas” son el modelo ideal para la 

nueva economía neoliberal: son flexibles e intercambiables, es decir, con capacidad de horarios y 

distintas tareas. (D´Aubaterre, 2013: 472) 

 

Aunque D´Aubaterre (2013) se refiere primordialmente a mujeres, puede observarse tal 

flexibilidad en los hombres también. Tal es el caso de Alfonso, quien se dedica entre otras 

cosas a servir pequeños banquetes de comida guatemalteca que incluyen tamales, envueltos, 

carne de conejo y otras especialidades, y participar en eventos culturales organizados por el 

consulado de Guatemala o por el Gobierno del Distrito Federal, como la Feria de las Culturas. 

Al mismo tiempo, se dedica a coser en una vieja máquina que pertenecía a su novia y con la 

que hace bolsas, blusas, pantalones y adornos para el cabello típicamente guatemaltecos. 

Observamos así, cómo ante la precariedad laboral, los migrantes se ven forzados a realizar 

varias actividades simultáneamente para poder obtener los recursos necesarios que les 

permitían subsistir. 

 

 El caso de Elisa es mucho menos afortunado. Encontró trabajo en una plaza comercial 

donde daba información sobre los locales en renta y se encargaba del aseo tanto de la plaza 

como de un baño público. Después de algunas semanas de no recibir el pago acordado se 

presentó con su patrona para exigirle su salario pendiente: 
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Le cobré a la patrona los días de trabajo que me debía. Ella se molestó y me dijo que solo me 

podía dar $ 300.00 pesos porque no tenía dinero, pero ella me debía $ 1,500.00. Le dije que 

estaba aprovechándose de mí y que la iba a denunciar, ella se puso colorada, colorada y me dijo 

a gritos: ´¡Tú eres extranjera, no tienes contrato con nosotros, y nadie te va a escuchar!´, me tiró 

mi bolsa al piso, me tronó los dedos y me dijo que me largara, me empujó varias veces. Mi hijo lo 

vio todo. Me dijo que iba a llamar a la policía porque yo estaba de ilegal en el país (testimonio de 

Elisa). 

 

Elisa recurrió a la coordinadora del Albergue Casa Tochán, quien le asesoró para levantar 

una denuncia, sin embargo al encontrarse Elisa cara a cara con el abogado de la patrona 

durante la audiencia,  éste dijo que su clienta no reconocía a Elisa como empleada. Cabe 

destacar que Elisa cuenta con una residencia temporal y su hijo está inscrito en una escuela 

pública de la Ciudad de México. 

 

 Según las informaciones obtenidas durante mi trabajo de campo, la oferta de empleos 

a lo largo de toda la ruta migratoria es mayor para mujeres que para hombres. Los sectores 

en los que se insertan principalmente los hombres son el de la construcción y comercio, y son 

por lo regular cargadores, albañiles, transportistas (choferes), “chalanes” o vigilantes; 

mientras que las mujeres acceden principalmente al mercado de trabajo doméstico (aunque 

existe el caso de una mujer que es “carwachera” ´lava- autos´), al ser limpiadoras y  

cuidadoras en los hogares de familias de clase media, ayudantes de cocina y meseras en 

restaurantes y bares pero también como prostitutas, lo que significa que la situación laboral 

de las mujeres es cualitativamente diferente a la de los hombres, hecho que ha sido 

ampliamente documentado en trabajos como Doméstica. Trabajadoras inmigrantes a cargo 

de la limpieza y el cuidado a la sobra de la abundancia (Hondagneu,2001), Ellas se van 

(Sánchez y Serra), 20139, o Migración y género (Rojas y Tuñon,2012).  

 
 Debido a que muchos de los empleos a los que acceden las mujeres son 

predominantemente de tipo eventual y no diario, se ven obligadas a buscar varios trabajos 

para realizarlos de manera simultánea. Según la información obtenida en las entrevistas, las 

condiciones laborales son  precarias e irregulares, con frecuencia no ganan lo acordado en el 

inicio de su relación laboral, ni laboran la cantidad de horas convenida. En los casos de 
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mujeres se observa con mayor frecuencia la amenaza por parte de los patrones con 

denunciarlas ante la autoridad por ser indocumentadas y por ser extranjeras, aun cuando 

tengan documentos que les permiten su legal estancia en México. 

 

 Tal como señala María Eugenia D´Aubaterre los sistemas de producción no se 

desarrollan frente a una oferta homogénea de fuerza de trabajo. Los procesos de 

organización del trabajo acordes con las nuevas estrategias de reproducción del capital están 

fuertemente impregnados y modelados por el género y difieren notablemente por sector:  

 

El género actúa como un marcador crítico en el establecimiento de las diferencias entre los 

trabajadores. Los estudios feministas han mostrado la importancia de considerar cómo las 

percepciones acerca del sujeto informan las percepciones acerca del presunto valor de la fuerza 

de trabajo de ese sujeto y cómo su capacitación es clave en la valoración diferencial de la fuerza 

de trabajo. Las informalización reduce las cargas de la regulación con miras a obtener mayores 

ganancias: diversos estudios muestran que este proceso se apoya con firmeza en la feminización 

del trabajo en los mercados laborales globales (D´Aubaterre  2012: 455). 

 

Con respecto a características o tendencias del mercado de trabajo en el que se insertan 

migrantes miembros de la comunidad LGBTTI, es preciso señalar que están aún por 

delinearse, pues no hay mucha información ni investigación al respeto y el caso de los dos 

migrantes pertenecientes a este grupo que entrevisté, realizan actividades de compra- venta 

de artículos (discos, ropa y accesorios), y en el caso de Hugo, el trabajo doméstico y 

confección de bolsas y banderas de la diversidad sexual, no son representativos de este  

grupo que ha sido históricamente invisible, al igual que el de las mujeres y niños. 

 

 Constatamos con la información obtenida en campo, cómo la asignación de tareas en 

los mercados de trabajo está tradicionalmente asociada con características de género (por lo 

menos en zonas urbanas), y cómo la situación laboral de estos migrantes en la ZMVM es 

precaria, de baja remuneración, baja cualificación y de escasa o nula movilidad ascendente. 

Así mismo, el acceso a prestaciones como seguro médico y salario mínimo es sumamente 

limitado y evidencia las condiciones de mayor vulnerabilidad en las que trabajan las mujeres. 
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2.8. Información sobre estatus migratorio. 
 

La mayoría de los casos que pude documentar en el Distrito Federal fueron de inmigrantes  

solicitando refugio en México. Normalmente los inmigrantes en situación de extrema 

vulnerabilidad (algunos de ellos entrevistados para esta investigación), desconocen los 

procedimientos para realizar esta solicitud ante la Comisión Mexicana de Apoyo a los 

Refugiados (COMAR). Es a través de las redes de apoyo conformadas por organizaciones, 

colectivos y activistas independientes que asesoran a estos migrantes (si se da el caso de 

que logren acudir a estas instancias para solicitar algún tipo de ayuda humanitaria) que ellos 

aprende los procedimientos más adecuados para su problemática y adquieres confianza para 

llevarlos a cabo. Sólo un reducido número de migrantes se entera de la existencia de estos 

apoyos por conocidos o familiares que han recurrido a ellos. Sin embargo, es sabido entre los 

actores sociales involucrados (instituciones, migrantes y sociedad civil) que la mayoría de las 

solicitudes provenientes de ciudadanos centroamericanos son rechazadas y que los trámites 

son muy desgastantes y estrictos; por ejemplo, si el migrante tarda más de 30 días en 

solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado después que ingresó a territorio 

nacional, esta solicitud  automáticamente le es denegada. En otros casos, los migrantes no 

pueden incluir en su argumentación suficientes pruebas de su problemática, lo que se 

convierte en un  punto en contra en la resolución de su caso. Hay situaciones en las que los 

solicitantes ni siquiera son entrevistados como está previsto en el manual de procedimiento, o 

son entrevistados de tal manera que ellos no pueden profundizar en sus casos, ni dar 

bastantes detalles, lo que reduce la posibilidad de una resolución favorable.  

 

 En los casos documentados en el Distrito Federal encontré dos en los que los 

migrantes buscaban la naturalización65 por tener hijos mexicanos de nacimiento. Tal es el 

caso de Areli y de Alondra, quienes llegaron a México embarazadas y tuvieron a sus hijos en 

territorio mexicano. 

 

                                                 
65

 Este documento se expide a los extranjeros por tener hijos mexicanos por nacimiento que acrediten una 
residencia en territorio nacional con la tarjeta expedida por la Secretaría de Gobernación que acredite. 
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 Un último tipo de regularización encontrado en esta investigación, es aquél obtenido a 

través de la naturalización por haber contraído matrimonio  con varón o mujer mexicana66, tal 

es el caso de Alfonso, quien se casó con una ciudadana mexicana que conoció en uno de los 

albergues en los que estuvo al llegar al Estado de México. Los casos que documenté sobre 

inmigrantes que estaban tramitando su regularización, naturalización o permiso de tránsito, 

me permitieron apreciar cuatro cosas importantes: 

 

 Que la regularización del estatus migratorio a través de la COMAR o del ACNUR es una 

estrategia de incorporación muy socorrida entre los migrantes centroamericanos, sobre 

todo entre las mujeres con hijos y familias completas, principalmente en la sede de dichas 

organizaciones ubicadas en Tapachula, Chiapas. 

 

 Que la gestión de esta regularización está llena de prácticas arbitrarias y de violaciones a 

los derechos humanos por parte de las autoridades mexicanas (según los testimonios de 

los entrevistados). En este sentido el caso de Heriberto y Alondra durante su estancia en 

la estación migratoria Siglo XXI es emblemático (se narra más adelante). 

 

 Que para los migrantes que inician el proceso de regularización existe siempre la 

disyuntiva entre continuarlo o abandonarlo por las implicaciones que tiene (trámites, 

costos, tiempos de resolución), pero en casi todos los casos se considera que debido al 

tiempo y esfuerzo invertido, lo mejor es continuarlo. 

 

 Que la regularización del estatus migratorio no asegura condiciones de vida más 

favorables.  
                                                 
66

 Este documento se expide cuando el varón o mujer extranjeros contraen matrimonio con mujer o varón 

mexicanos y acrediten una residencia en territorio nacional con la tarjeta expedida por la Secretaría de 

Gobernación que acredite la condición de estancia de residente temporal, o con la tarjeta que acredite la 

condición de estancia de residente permanente, cuando menos durante los últimos dos años inmediatos 

anteriores a la fecha de su solicitud, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, fracción II de la Ley 
de Nacionalidad y 14 de su Reglamento. 
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2.9. Percepciones acerca de la ciudad de México 
 

Para la mayoría de los migrantes entrevistados, la Zona Metropolitana del Valle de México 

significa un lugar de “oportunidades”: 

 

No quiero regresar a Honduras, quiero permanecer en México y mi objetivo principal es la Ciudad de 

México porque supuestamente en donde más trabajo hay es en las ciudades más grandes, estoy 

convencido de que el grueso de las posibilidades laborales están en el D.F.  Por el momento estoy 

entusiasmado, tengo fe. Y mientras ando buscando una novia (testimonio de Tony).  

 

Hugo en un escrito que elaboró cuando recién había llegado dice: 

 
Un mes, ha pasado un mes desde que llegué a esta ciudad, la ciudad de las oportunidades para 

mí, muchas metas, muchos objetivos, muchas ganas de muchas cosas, tenía muchas ganas de 

conocerla, desde hace mucho tiempo. Conocía el Distrito Federal, solamente por telenovelas, de 

esas que a uno lo hacen llorar con el pañuelo y odiar a algunas malas, por asesinas, traidoras y 

viudas negras, me da risa recordar al momento de escribirlo (testimonio de Hugo). 

 

Casi al final de la redacción de esta investigación (agosto  del 2014), el caso de un inmigrante 

hondureño recluido en la estación migratoria Las Agujas localizada en la delegación 

Iztapalapa, en la Ciudad de México, recibió la atención de los medios informativos luego de 

que saliera a la luz el manojo de vejaciones y maltratos que sufre la población inmigrante 

integrante de la comunidad LGBTTTI. Ender, como es llamado este joven en los medios, 

sufrió durante siete meses de maltrato físico y psicológico en la estación. Después de haber 

logrado salir de Las Agujas, con el apoyo de varias organizaciones, entre ellas el Colectivo 

Migrantes LGBT coordinado por Hugo (migrante entrevistado) y Sin Fronteras I.A.P., 

comenzó a tramitar su refugio en México. Es interesante el testimonio de Ender, en el sentido 

de que al mismo tiempo que denuncia el trato que se les da a los migrantes en México, 

reconoce que el trato dado a los miembros de la comunidad LGBT aquí es mejor que en su 

país. 
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En El Salvador si sales a la calle y paseas de la mano y te besas con tu pareja te linchan 

literalmente, o te tiran a la carretera cuando pase un camión. En cambio aquí, sólo por el hecho 

de tener la posibilidad de casarme con alguien de mí mismo sexo, o tener la posibilidad de 

adoptar un hijo, ya dice mucho a nivel internacional y a nivel político de las oportunidades que la 

comunidad LGBT tiene en este país. Por eso, mi intención es quedarme aquí y ser parte de 

México. Quiero ser tomado en cuenta como un ciudadano que lucha por sacar adelante a su país. 

(Ureste Manu, Animal Político, 30 de mayo, 2014). 

  

El caso de Elisa, la mujer hondureña que viajó de Honduras a Tapachula y posteriormente a 

la ciudad de México, es igualmente emblemático en este sentido toda vez que asegura que, 

tal y como lo suponía, aun cuando las condiciones en las que ha estado aquí han sido 

sumamente adversas, es el único lugar en el que ha podido recibir un trato medianamente 

digno debido (en su opinión) a su condición de madre soltera: “Yo creo que me fue otorgada 

la residencia temporal porque se conmovieron  las personas que evaluaron mi caso al verme 

tan sola y desamparada con un niño tan pequeño” (testimonio de Elisa). 

 

 Inclusive para algunos activistas resulta más seguro y más productivo estar en la 

Ciudad de México, pues aseguran que “aquí por lo menos se discute sobre el problema 

migratorio, sobre lo que padecen los muchachos cuando intentan cruzar hacia el norte, sobre 

lo importante que es exigirle al gobierno que discuta sus políticas migratorias, sobre el apoyo 

que requerimos de los medios para poder hacer visible el problema, sobre lo necesario que 

es que la sociedad civil no criminalice a los migrantes, porque todos tenemos un familiar, un 

amigo o conocido migrante en Estados Unidos ¿no? Allá en el norte nada”, nos narra una 

activista de la organización Ángeles sin Fronteras67 . 

 

 Para Hugo, ninguna ciudad de su país representa tantas posibilidades como 

representa la ZMVM, principalmente por el apoyo que ha recibido de la Comunidad LGBTTTI, 

y de las organizaciones y centros médicos que han atendido su caso. 

 

 
                                                 
67

 La organización Ángeles Sin Fronteras nace en el 2010. Es fundada por el activista Sergio Tamai, quien ocupa 
un viejo y abandonado hotel, hoy llamado Hotel Migrante en Mexicali para brindar ayuda humanitaria a 
migrantes. 
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2.10. Aspectos generales de la vida personal cotidiana. 
 

La mayoría de los migrantes entrevistados se mueven con seguridad por la Ciudad de México 

o el municipio de Huehuetoca. Cuando les pregunté sobre qué lugares conocían a la 

perfección, todos se refirieron a alguna iglesia ubicada en el barrio o poblado en donde 

estaba ubicado el comedor para migrantes (tal es el caso de Huehuetoca), o en la colonia en 

la cual se encontraban viviendo (casos del Distrito Federal). También la mayoría se refirió a la 

Basílica de Guadalupe o la Catedral Metropolitana, lugares a los que organizaciones como 

Casa de los Amigos realiza excursiones cotidianas, hecho que de alguna manera resulta 

significativo para ellos, toda vez que muchas de las organizaciones que brindan apoyo 

humanitario a estos migrantes, a lo largo del trayecto hacia Estados Unidos y Canadá son 

religiosas. 

 

 Una constante en estos inmigrantes es el vínculo existente entre ellos y los voluntarios 

y personas solidarias que conocen en los albergues, al ser éstos primordiales en la 

construcción de sus redes de apoyo. Algunos de los voluntarios llegan a establecer relaciones 

profundas de amistad con los migrantes que se mantienen aún después de que dejan de ser 

voluntarios o regresan a sus países de origen, pues mucho de ellos son extranjeros. 

 

 Sobre las actividades que realizan de manera recreativa, sobre todo para distraerse 

después de su trabajo, están principalmente el uso de redes sociales (sobre todo el Face 

Book) para comunicarse con sus familias, salir a pasear a algún parque, ir a la iglesia o a 

alguna zona de la ciudad como el Zócalo, la Basílica de Guadalupe, la Ciudad Universitaria o 

algún otro (estas salidas son organizadas por la Casa de Refugiados68 y la Casa Tochán), o 

conversar con sus “paisanos”, organizar kermeses, con comida típica de sus países, bazares 

e intercambios (ropa y accesorios). Para quienes tienen hijos, el pasar tiempo con ellos, 

                                                 
68

 La Casa de Refugiados es un programa que desde1983 tiene antecedentes de trabajo de asistencia y 
protección con personas refugiadas; a partir de 1995 inicia su trabajo educativo de manera formal. Busca 
promover el aprecio de la diversidad cultural para que los ciudadanos cuenten con mayores elementos para la 
interculturalidad, para una cultura de derechos humanos. A partir de 1988 maneja consultorías en colaboración 

con el ACNUR desarrollando el Proyecto Educación para la Paz. 
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cuidándolos y ayudándolos con sus tareas (tal es el caso de Nadia, Elisa y Alondra), son las 

actividades principales. 

 

 Pero una de las constantes es que estos migrantes que han logrado incorporarse a la 

ZMVM, realizan durante sus ratos libres voluntariado al interior de los mismos albergues que 

les dieron cobijo en algún momento, o ayudando en las actividades que realizan algunas 

organizaciones y colectivos como el Albergue Casa Tochán, Cafemín o Casa de los Amigos. 

 

2.11. Situación emocional de los entrevistados 
 

Todos los migrantes que están en vías de incorporación mantienen un contacto directo y 

constante con las organizaciones, pues dependen de ellas para su sostenimiento material y 

psicológico. En algunos casos se observan “dependencias negativas”69, que con paciencia 

por parte de los trabajadores y voluntarios de dichas organizaciones se pueden resolver. 

 

 Todos los entrevistados dijeron estar demasiado agobiados por la situación económica 

tan precaria en su país de origen, y por la incertidumbre derivada de la inestabilidad de sus 

empleos y de los problemas sociales ocasionados por ello, como el incremento de la 

delincuencia en sus barrios.  

 

 Por ejemplo, Elisa dice sentirse muy sola y muy desvalida (lo cual expresa con mucho 

coraje), principalmente porque quisiera darle a su hijo “mucho más de lo que puede”, y 

porque se siente avergonzada cuando recibe ayuda económica de los otros, o cuando se le 

proporciona ropa y artículos personales. Pese a todo lo anterior dice estar contenta con la 

opción educativa que encontró para él, pues se encuentra en una escuela pública del Distrito 

Federal de lunes a viernes. El buen desempeño escolar de su hijo la motiva mucho. 

 

 Inclusive, aquéllos migrantes que argumentaban que el principal motivo de su 

desplazamiento era por el peligro que corría su vida, no podían evitar mostrar  en algún 
                                                 
69

 Dependencia negativa es la manera en que comúnmente es llamada la dependencia emocional y el apego 
que los migrantes desarrollan con respecto a los trabajadores de las organizaciones y voluntarios. 
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momento que lo precario de su situación económica también influía su decisión de buscar el 

refugio en México. Sin embargo, aquellos migrantes que buscaban su sostenimiento tanto 

personal como familiar de manera autónoma, es decir, sin estar subordinados a un jefe (para 

el caso de quienes se incorporaron al mercado de trabajo informal), y que formulan diversas y 

constantes estrategias de sobrevivencia de manera contingente,  la estancia en la región es 

muchísimo menos tormentosa. Tal es el caso de Alfonso, que se dedica a preparar alimentos 

guatemaltecos y a coser ropa, o el de Hugo, el activista que de igual manera busca mezclar 

sus actividades al frente de su colectivo con su profesión de estilista y otras actividades 

económicas que realiza para complementar sus ingresos (venta de pan, bolsas y banderas 

que él mismo confecciona); o el de Tony y Bryan que trabajan por su propia cuenta, 

vendiendo discos y ropa (Bryan) o realizando pequeños trabajos de ayudante y de chofer 

(Tony). Contrarios son los casos de Elisa o de Antonio, que en su búsqueda por la estabilidad 

laboral se enfrentan a constantes humillaciones por parte de sus empleadores y de sus 

compañeros de trabajo, y a violaciones sistemáticas de sus derechos laborales, hechos que 

con frecuencia los orillan a querer continuar su trayecto hacia el norte. 

 

Observemos con la ayuda de los testimonios que ayudaron a realizar esta investigación, que 

el escenario de la migración de tránsito por México y específicamente en la ZMVM es 

sumamente complejo, en primer lugar porque. 

 

a) es un tipo de migración que no puede comprenderse con facilidad en primer lugar por 

su dinamismo y naturaleza ambigua, incierta e indefinida, pues no puede saberse 

quiénes, de los migrantes que están aquí, continuarán con su proceso de 

asentamiento o si decidirán continuar hacia el norte o si volverán a sus países de 

origen y después intentarán volver a cruzar el país, como el caso de varios de los 

entrevistados. 

 

b) Es un proceso que involucra  al estado, aunque mínimamente y en un sentido 

primordialmente discursivo,  (por ejemplo a través de la Dirección de Atención a 

Huéspedes, Migrantes y sus Familias) lo que determina en cierta medida el que 
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algunos migrantes quieran llegar específicamente a esta ciudad y no a otras como 

Puebla, Guadalajara o Monterrey.  

 

c) Para el caso de la comunidad LGBTTTI es notable el interés que tienen los migrantes 

entrevistados de permanecer en la ZMVM por su apertura ante temas relacionados con 

la diversidad sexual, pues de alguna manera se han enterado a través de las redes 

sociales u otros medios informativos que el Distrito Federal, llamado a sí mismo a 

través del Programa de Diversidad Sexual implementado por el Gobierno del Distrito 

Federal,  “Ciudad con equidad”, la posiciona como una ciudad de vanguardia con 

relación a otras ciudades del país. En este escenario al menos los migrantes 

entrevistados miembros de la comunidad LGBTTTI perciben más y mejores 

posibilidades de vida, aunque uno de los casos documentados arroja información 

sobre las reservas que se tienen aún para con esta comunidad, especialmente dentro 

del mercado de trabajo doméstico. 

 
d) El tipo de mecanismos de incorporación documentados en esta tesis son muy 

particulares de la ZMVM y no podrían darse de la misma manera en otras ciudades del 

país, pues sólo aquí confluyen las organizaciones religiosas y no gubernamentales, 

instancias gubernamentales, activistas y miembros de la sociedad civil que participan y 

se involucran de manera muy particular a este tipo de migración al proporcionarles 

asesoría, defensoría y recursos económicos para su subsistencia.  

 

e) Como puede observarse el tipo de migración asentada por este  momento en la ZMVM 

no es una migración preponderantemente  laboral, ni es una migración  de refugiados, 

y sus características están aún por definirse. La única constante es que en la 

inmediatez y ante adversidades contingentes ha decidido permanecer aquí 

indefinidamente, mientras buscan la manera de conseguir los recursos económicos 

que les permita sobrevivir. 
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CONCLUSIONES 

  

He expuesto a lo largo de cuatro capítulos el conjunto de problemas asociados a la migración 

en tránsito de ciudadanos centroamericanos que llegan a incorporarse a la Zona 

Metropolitana del Valle de México en el contexto de la globalización neoliberal. Estos 

migrantes  se apropian por un tiempo indefinido de este espacio urbano, el cual les puede 

servir como un lugar de tránsito y al mismo tiempo de destino, conceptos cuyo significado 

tradicional, según los resultados de esta investigación, no responden a la naturaleza 

impredecible, dinámica y en constante redefinición de la movilidad de estos migrantes, tanto a 

nivel individual como a nivel de flujo migratorio. 

  

El reto intelectual que implicó la revisión de la historia de e la migración 

centroamericana en México, de los abordajes teóricos y de la literatura especializada que 

tratan de explicarla, más la realización de trabajo de campo, contribuyó en su conjunto a 

esclarecer la naturaleza compleja del fenómeno y a identificar las siguientes regularidades: 

  

a)  Los países que expulsan masivamente a migrantes (Honduras, El Salvador, 

Guatemala y Nicaragua constituyen la periferia de la región de Centroamérica, se 

encuentran subordinados a las dinámicas del capital transnacional, y son estados de 

posguerra que arrastran reminiscencias estructurales del subdesarrollo, la desigualdad 

social y el autoritarismo, acentuados por los efectos de la violencia perpetrada por el 

estado, el crimen organizado y la delincuencia común. Sus economías se encuentran 

debilitadas, con un mercado regional desintegrado y con interacciones económicas y 

comerciales que se encuentran subordinadas a los ejes de acumulación del capital 

internacional, lo que se expresa en el aumento del desempleo, el subempleo, la 

precariedad laboral y los bajos salarios, así como en un deterioro en el tejido social y 

en las relaciones entre las personas. Así, las razones por las cuales los migrantes han 

debido abandonar su país, y han transitado hacia y por México, mencionadas durante 

las sesiones de entrevistas, incluyen: desempleo y pobreza; inseguridad y violencia; 

vulnerabilidad de género;  razones imbricadas (todas las anteriores). 
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b) Que es errónea la idea de que los flujos migratorios son unidireccionales y que van 

comúnmente desde el sur y hacia el norte, sin contemplar el hecho de que en casos, 

como el de la migración centroamericana hacia México, no se tienen destinos ni 

direcciones únicas, no hay caminos, tendencias, rutas, estrategias, formulaciones ni 

proyectos que puedan seguir los migrantes de manera unívoca y constante. En, 

cambio los migrantes se enfrentan a diversos factores que propician dicha variabilidad 

e incertidumbre (violencia presente en cada punto y momento del trayecto, caminos 

agrestes, climas cambiantes, enfermedades ocasionadas por la variabilidad de la 

temperatura, retenes y operativos por parte del INM), lo que contribuye a que se 

alargue el camino, se cambie de dirección, o que definitivamente se concluya el 

trayecto. Por lo que existe una urgente necesidad de reformular el concepto “migración 

en tránsito”, que contemple todas las dificultades de esta movilidad, y a todos aquellos 

factores que influyen y afectan la vida de un migrante entre su partida y llegada de un 

punto otro. Tal reelaboración debe considerar a la migración centroamericana no como 

un simple desplazamiento desde un punto (a) hasta un punto (b), sino como un tipo de 

movilidad en el cual se ven involucrados afanes, proyectos, actores sociales y 

circunstancias diversos, en los que a veces ni siquiera se tiene pensado o vislumbrado 

llegar hacia algún destino definido, debido al grado de desesperación que orilla a 

muchos de estos migrantes a abandonar sus países de origen  de manera dolorosa y 

forzada, sin previa formulación de un proyecto. 

 

c) Que los migrantes centroamericanos son como “nómadas del presente”, que  

permanecen por temporadas indefinidas en algunos lugares, sin llegar a incorporarse o 

integrarse, y luego se desplazan hacia otros, resolviendo de manera contingente sus 

problemas durante el trayecto, lo que acaso signifique que la “movilidad” (concepto 

estrechamente vinculado con el de “tránsito”) debe ganar espacio en nuestras 

reflexiones y consideraciones acerca de los intereses que verdaderamente pudieran 

tener los migrantes centroamericanos en México, pues sobre todo para ellos,  un 

permiso de residencia puede no ser tan necesario o anhelado como un permiso de 

tránsito o un pasaporte, siguiendo un poco las disertaciones de Michel Wieviorka en A 

world in Movement (2011), y considerando los grados de violencia y vulnerabilidad que 
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implica el tránsito por México. 

  

d) Que la migración centroamericana en México está profundamente influida por el papel 

que juegan las redes sociales, no solo por aquéllas que están tejidas a través del 

compadrazgo y paisanaje, sino por las que se constituyen entre organizaciones no 

gubernamentales y religiosas, los colectivos de miembros de la sociedad civil y 

activistas independientes, quienes participan en la formulación y redefinición de los 

proyectos migratorios de estas personas y constituyen estructuras de apoyo, 

contenedores de recursos materiales y simbólicos, cruciales para los migrantes en su 

tránsito y asentamiento en el territorio nacional. Sin la participación de  esas redes, los 

migrantes se encontrarían en condiciones de una  mayor vulnerabilidad y con más alto 

grado de exposición a la violencia. 

 

e) En cuanto a las leyes y las políticas públicas en torno a la migración en México, como 

la Ley de Migración y su Reglamento vigentes desde el 2011, pude constatar que no 

han terminado de resolver los conflictos ocasionados en torno al tema migratorio. La 

Ley de Migración estrechamente vinculada con la percepción generalizada de que la 

migración es un fenómeno relacionado con la seguridad nacional (aunque su 

modificación en el 2011 ya no considera  al migrante como un delincuente70), legitima 

el que se aumente el plazo de detención en las estaciones migratorias, de 15 a 60 días 

(Cfr. Ley de Población 1999, Art. 210 V.S. Ley de Migración 2011, Art. 111). Por otro 

lado la ley  incluye entre sus principios, el derecho al libre tránsito pero no establece 

las pautas para obtención de visado de tránsito: 

 
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. 

Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio 

                                                 
70 En 2008 se aprobó la reforma legislativa que despenalizó la migración irregular al derogar los artículos 119 a 
124 de la Ley de Población, hoy sustituida por la Ley de Migración y su Reglamento. Así, actualmente según 
ésta ley, vigente desde mayo del 2011, el migrante “irregular” (o indocumentado), es simplemente (Sic.) “ un 
infractor de las disposiciones administrativas por estar al estar al margen del sistema jurídico (Art. 145 y 146), sin 
embargo es un sujeto de derechos independientemente de su situación migratoria. En ningún caso la situación 
migratoria irregular pre- configura por sí misma un delito (Art. 6-10)” (Marco jurídico de la Ley de Migración y su 
Reglamento, 2012).  
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nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la 

presente Ley. (Título segundo, Capítulo único, Art. 7) 

 

Y aunque se señala reiteradamente los derechos que adquieren los migrantes en 

territorio mexicano, estos se violan sistemáticamente. 

 
En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria, los migrantes tendrán derecho a la 

procuración e impartición de justicia, respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a 

presentar quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones contenidas en la 

Constitución y demás leyes aplicables (Ley de Migración, Art.11, Título segundo, Capítulo único). 

 
Finalmente la Ley de migración establece los derechos y las pautas para el adecuado 

tratamiento de los migrantes que al no acreditar su situación migratoria son 

presentados ante las estaciones migratorias por parte de las autoridades  para que se 

les asegure, y de esta manera tengan alojamiento temporal y asistencia para gestionar 

la regularización de su estancia o para el retorno (Ley de Migración 2011, Cap. VI, Art. 

107), mismas que son transgredidas sistemáticamente por parte de los agentes del 

Instituto Nacional de Migración, las autoridades y los propios funcionarios, quienes 

permanecen en la impunidad. 

 
f)  Con respecto a la importancia de haber realizado el estudio en la Zona Metropolitana 

del Valle de México, pude comprobar mi hipótesis de que en esta gran urbe se dan 

complejos procesos, conflictos y contradicciones expresados en su conformación 

sociocultural y en su gran dinamismo económico, influido por el sistema de producción 

capitalista, lo que exacerba  (según los planteamiento de Saskia Sassen), la 

concentración de centros financieros, centros educativos, empresas y sedes de 

órganos de gobierno  y al mismo tiempo propicia (por la naturaleza de su 

funcionamiento), la reproducción de esquemas de segregación o relaciones de 

desigualdad de clase, etnia, lengua y situación migratoria. Por otro lado téngase en 

cuenta que la ZMVM, a diferencia de otras grandes ciudades del país como 

Guadalajara, Monterrey o Puebla, (por lo menos en un nivel discursivo), cuenta con 

programas enfocados en la promoción de derechos de las mujeres y las minorías (por 
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lo menos en un nivel discursivo) como la “Ley de Interculturalidad, Atención a 

Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal” decretada en 2011, misma que 

reconoce el derecho de todas las personas a migrar, que ninguna persona es “ilegal” 

(Art.5) y en general promueve la convivencia entre culturas y la obligación de las 

instituciones públicas de garantizar los derechos humanos de las personas respetando 

su diversidad cultural, lo que la convierte en un lugar sumamente atractivo para 

algunos migrantes, sobre todo para las mujeres y los miembros de la comunidad 

LGBTTI. 

 

Finalmente, por su gran dinamismo económico la Zona Metropolitana del Valle de 

México representa un lugar de posibilidades laborales para los migrantes 

centroamericanos (y para migrantes mexicanos provenientes de regiones rurales del 

país), amén de que el mercado de trabajo oferte empleos precarios, marginales y 

temporales tanto para ciudadanos nacionales como para extranjeros.  Aunque nuestro 

conocimiento sobre la migración en la ZMVM aún es fragmentario, podemos enfatizar 

la complejidad de esta dinámica. Por un lado, es importante destacar el papel que la 

región desempeña en el proceso migratorio como lugar de posible destino, y tránsito 

de migrantes,  y el destacar las razones por las cuales los migrantes centroamericanos 

pueden ver en la ZMVM una urbe “idealizada” en la cual pueden depositar sus sueños 

y sus anhelos de convertirse en habitantes de una ciudad cosmopolita, una ciudad de 

oportunidades que promete “bienestar” y futuro. 

  

f)  Que los procesos de asentamiento también son indefinidos, dinámicos e 

impredecibles, lo que dificulta el explicar por cuáles razones y con qué objetivos se 

encuentra un migrante centroamericano (o de alguna otro origen), en la ZMVM. 

Aquéllos proyectos que parecieran apuntar hacia una posible integración a la sociedad 

mexicana en la ZMVM, pudieran no ser más que estancias provisionales, mientras se 

reformula el proyecto migratorio, y principalmente, mientras se resuelve la vida en sus 

aspectos materiales más inmediatos (comida, vivienda y vestido), o mientras se 

resuelve o no el estatus migratorio, a lo que yo llamo incorporación. 
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h) Con respecto a las distintas vías de incorporación, puede observarse la formulación de 

diversas de estrategias que posibiliten la sobrevivencia y la permanencia  de los 

migrantes centroamericanos (por tiempo indefinido) en la  ZMVM, y que éstas incluyen 

la realización de varias actividades económicas, el trabajo voluntario en albergues, 

comedores o proyectos relacionados con la atención y ayuda humanitaria a migrantes, 

la gestión del refugio o la tramitación de la credencial de huésped otorgada por la 

Secretaría de Desarrollo Rural y Desarrollo para las Comunidades (Sederec), y la 

solicitud de recursos económicos otorgados por las organizaciones, los miembros de la 

sociedad civil organizada o los activistas.  

 

i) Con respecto a la importancia de haber utilizado al género como dimensión de análisis, es 

preciso señalar que gracias a esta categoría pude observar a la migración también como 

un fenómeno diferenciado no solo entre hombres y mujeres, sino entre distintos géneros, 

pues incluí en mis estudios de caso a miembros de la comunidad LGBTTTI, cuyos 

procesos migratorios muestran particularidades en este proceso. La dimensión de género 

me permitió también dilucidar lo siguiente:  

a. El impacto de la violencia es mayor en las mujeres, los menores y los miembros 

de la comunidad LGBTTTI. 

b. Las relaciones de género influyeron también la decisión de emigrar, sobre todo 

en los casos de las madres solteras, quienes al cuestionarse sobre sus roles 

dentro del núcleo doméstico, decidieron transgredir de alguna manera sus 

mandatos de género. También en los migrantes, miembros de la comunidad 

LGBTTTI, se observa una tendencia a buscar a través de la emigración el 

salvaguardar su seguridad debido a que han sufrido violencia en sus países por 

su orientación sexual. 

c. Las relaciones entre los géneros son determinantes para la agudización de 

problemas tales como la explotación laboral y sexual, el abuso sexual, la 

violencia laboral y física, la discriminación y la desintegración familiar. 

d. Para el caso de la comunidad LGBTTTI es notable el interés que tienen los 

migrantes entrevistados de permanecer en la ZMVM por su apertura ante temas 

relacionados con la diversidad sexual, pues de alguna manera perciben al 



160 

 

Distrito Federal, llamado a sí mismo a través del Programa de Diversidad 

Sexual implementado por el Gobierno del Distrito Federal la  “Ciudad con 

equidad”, como una ciudad de vanguardia con relación a otras ciudades del 

país.  

 

Sobre la importancia de estudiar al fenómeno migratorio desde la Antropología, debo decir 

que jamás hubiera llegado comprender el fenómeno, en la medida que le comprendo en este 

momento,  de no haber sido por la metodología empleada, emanada de la tradición 

antropológica. Solo a través de la realización de la etnografía y del trabajo de campo en la 

ZMVM, pude llegar a estas conclusiones. Por otro lado, considero que la antropología es una 

disciplina que ha tomado un papel relevante en el  compromiso que trasciende al único fin de 

hacer ciencia, pues los fenómenos sociales y humanos ante los que nos enfrentamos 

requieren también de  intelectuales comprometidos políticamente con nuestros problemas de 

investigación. 

   

Finalmente quiero mencionar que justo al final de mi trabajo en esta investigación, en 

el que intenté documentar y explicar lo que ocurre en la ZMVM con respecto a los ciudadanos 

centroamericanos en contextos de tránsito e incorporación, observo un creciente  interés de 

estudiosos con respecto al tema, tal vez propio de este  momento histórico, y que al igual que 

yo se indignan ante la barbarie que impregna la historia migratoria de las personas que 

debido a un deseo de sobrevivencia deciden de manera desesperada salir de su país y 

transitar por México hacia un futuro incierto.  

 

Espero en un futuro próximo, con el trabajo colaborativo entre profesionales de 

distintas áreas del conocimiento, y en colaboración con organizaciones, activistas y medios 

informativos, sea más sencillo contemplar y atender ésta problemática, y construyamos un 

escenario mucho  menos adverso, justo y digno para los seres humanos en contextos de 

movilidad. 
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ANEXO 1 
MODELO DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA APLICADA 
DATOS GENERALES 
1. ¿Cómo se llama? (pseudónimo)  

2. ¿Cuántos años tiene? 

3. ¿Qué lengua (s) habla? 

4. En qué país y departamento nació? 

5. ¿Cuál es su estado civil? 

6. ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edades? 

7. ¿Escolaridad? 
 
LUGAR DE ORIGEN (INFORMACIÓN SOBRE GRUPO FAMILAR ACTIVIDADES, INGRESOS). 

8. Residía en el mismo lugar en el que nació? 

9. ¿A qué se dedicaba en su lugar en el que se encontraba antes de venir acá? (trabajo, escuela) 

10. Si trabajaba, trabajaba ¿En qué? 

11. Si trabajaba, ¿cuál era su salario? 

12. ¿Cuántas horas trabajaba al día? 

13. ¿Su trabajo estaba cerca de su vivienda? 

14. ¿Tenía horario fijo o variable? 

15. ¿Tenía días de descanso? 

16. Si el trabajo era temporal ¿cuál era la temporada? 

17. ¿Tenía tiempo libre después de su jornada laboral? 

18. ¿Qué hacía en un día normal de trabajo? 

19 ¿En dónde vivía? 

20. ¿Rentaba?  

21. Si rentaba, ¿cuánto pagaba de renta? 

22. En el lugar en donde vivía ¿con quién vivía? 

23. ¿Cuál era su parentesco con esas personas? 

24. De las personas con las que vivía, compartían ingresos o únicamente vivienda y algunos gastos, cuáles, y quiénes se quedaron en ese 

grupo y con quienes salió en esta migración 

25. ¿Cuántas personas vivían con usted en su lugar de origen?   
 
LA SALIDA DEL PAÍS DE ORIGEN 

26. ¿Cuándo salió por primera vez? (fecha, mes y año). 

27. ¿Hacia dónde emigró por primera vez? 

28. ¿Por qué razón decidió salir de su país de origen? 

29. Si el motivo es laboral: ¿Sabía en qué iba a trabajar y cuánto iba a ganar? 

30. ¿Su familia estaba de acuerdo en que saliera de su país? 

31. ¿Quién le ayudó a emprender el viaje? (familiares -del mismo lugar de origen y otros;- paisanos o compadres -del mismo lugar de origen 

y otros-; amigos -que no sean ni parientes ni paisanos-; vecinos -que no sean ni parientes ni paisanos-; conocidos o compañeros de trabajo -
que no sean ni parientes ni paisanos. Hombre o mujer en todos los casos.) 
32. ¿Cómo se preparó la salida? 

33. ¿Alguien le apoyó económicamente para salir? 

34. ¿Sabía cómo llegar al lugar al que se dirigía? 

35. Si la respuesta es negativa: ¿Cómo le hizo para llegar? 
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36. Si la respuesta es positiva: ¿Cómo o por quién supo el camino para llegar? 

37. ¿Tenía dinero para viajar o cómo consiguió el dinero para el viaje? 

38. ¿Ya sabía a dónde o con quién llegaría? 

39. ¿Alguien la fue a recoger cuando llegó o la acompañó durante el viaje? 

40. ¿por qué no se quedó en ese lugar? 

41. ¿Cuánto tiempo se quedó en total? 

42. Y lo siguiente sería investigar cuántas veces más se fue a otro lugar?  

43. ¿A dónde (enumerando cada lugar)? 

44. ¿En que trabajó en cada lugar y  

45. ¿Por qué no se quedó en cada lugar? 
 
MIGRACIÓN HACIA ESTADOS UNIDOS COMO DESTINO CRUZANDO POR MÉXICO  

46. ¿En qué fecha se propuso emigrar hacia Estados Unidos? 
47. Hacia donde se dirige? 
48. ¿Por qué razón decidió salir hacia Estados Unidos? 

49. ¿Cómo preparó su viaje hacia Estados Unidos? 

50. ¿Quién le ayudó económicamente? 

¿Cuántos días duró su viaje? 

51. ¿Qué sabía sobre México antes de cruzar la primera vez?   

52. ¿Fue haciendo escalas durante el trayecto? 

53. ¿Cuál fue la ruta seguida? 

54. ¿A qué problemas se enfrentó durante el viaje?  

55. ¿La corretearon, amenazaron, asaltaron, extorsionaron, golpearon o insultaron? 

56. ¿Qué eventos violentos presenció entre sus acompañantes de viaje? 

57. ¿Sabía por dónde pasar y qué medidas tomar? 
 
SOBRE LA LEGADA E INCORPORACIÓN (DISTINGUIR LLEGADA DE INCORPORACIÓN). 

58. ¿En qué fecha (mes y año) llegó a ésta ciudad? 

59. ¿Cuándo llegó a la ciudad tenía familiares o paisanos que llegaron antes que usted? 

60. Si la respuesta es sí: ¿Quiénes son y cuántos? (parientes, paisanos) 

61. ¿En dónde vivió durante los primeros meses en México? 

62. ¿Con quiénes vivía? 

63. ¿En dónde vive ahora? 

64. ¿Con quiénes vive? 

65. ¿Cómo consiguió llegar al lugar en donde vive? 

66. ¿El lugar en el que vive es propio o rentado? 

67. ¿Cerca de donde está viviendo viven familiares o paisanos? ¿Quiénes y dónde? 
 
ACERCA DE SU TRABAJO 
68. ¿Cómo consiguió su trabajo actual?  

69. ¿Cuánto tiempo tardó en conseguir este trabajo? 

70. ¿Qué labores desempeña en ese trabajo? 

71.¿Cuántos días y en qué horario trabaja? 

72. ¿Cuánto le pagan? 

73. ¿Tiene alguna prestación? 

74. ¿Tiene vacaciones? 

75. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando allí? 

76. ¿Le gusta su trabajo? 
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77. ¿Le gustaría trabajar en otra cosa? ¿En qué? 
 
SOBRE OTROS ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA 
78. ¿Qué partes de la ciudad conoce? 

79. ¿Cuántos días de descanso tiene a la semana? 

80. ¿En sus ratos o días libres qué hace y con quién? 

81. ¿Ha hecho amigos aquí? 

82. ¿Cómo los conoció? 

83. ¿De dónde son? 

84. ¿Tiene novio? 

85. ¿De dónde es? 

 ¿Cómo lo conoció? 
  

 
ANEXO 2 
 
GLOSARIO DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
 
1.  Alto Comisionado  de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Es el 

organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados por 

persecuciones o conflictos, y promover soluciones duraderas a su situación, mediante el 

reasentamiento voluntario en su país de origen o en el de acogida. Tiene su sede 

en Ginebra,Suiza, y más de 250 oficinas repartidas por todo el mundo. El derecho al asilo y 

refugio es contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos  

 
2. Albergue Casa Tochán. Es un albergue temporal para migrantes refugiados. 

Forma parte de una coalición de organizaciones conformada por La Casa de los Amigos, Sin 

Fronteras, la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, la Casa Espacio de los 

Refugiados, y el Comité Romero.  

 
3. Albergue Cafemín (Programa Casa de Refugiados .A.C.) Es un albergue que 

funciona primordialmente para mujeres y familias de migrantes, es parte del proyecto de 

asistencia humanitaria auspiciado por las Hermanas Josefinas. El hogar sirve de refugio 

temporal. 
 

4. Colectivo Ustedes somos nosotros (USN). Es un grupo de profesores y alumnos 

que defiende los derechos humanos de los migrantes y que formó parte del voluntariado del 
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comedor San José. 

 
5. Colectivo Vía Clandestina (VICLA). Es un colectivo que nace en abril del 2011 y que 

pretende sumar esfuerzos con otras organizaciones, colectivos y sociedad civil para fortalecer 

el asistencialismo, el trabajo académico y las políticas públicas en México para mejorar las 

condiciones de los migrantes centroamericanos en su tránsito por el país . 

 
6. Colectivo AMIGRA- KM del Migrante. Conformado por académicos y miembros de la 

sociedad civil, en colaboración con otras organizaciones, se ha dedicado desde su creación a 

brindar ayuda humanitaria y a defender los derechos humanos de los migrantes 

centroamericanos que cruzan México para llegar a Estados Unidos y a Canadá. Dar alimento, 

vestido, atención médica, asesoría sobre la defensa de sus derechos humanos y la 

organización de acopios es parte de sus actividades cotidianas. 

 
7. Colectivo Cultura Mifrante. Cultura Migrante es un colectivo de apoyo al migrante en 

México. Brindan ayuda humanitaria y realizan protestas y manifestaciones para visibilizar los 

problemas generados por el fenómeno migratorio dentro del país.  

 
8. Colectivo Vía Migrante. Es un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional 

Autónoma de México que trabaja en conjunto con otras organizaciones para dar ayuda 

humnitaria de defensoría de derechos humanos a los migrantes centroamericanos en su paso 

por México. 

 
9. Colectivo de Ayuda para los Migrantes (COAMI). Es un colectivo multidisciplinario 

integrado por jóvenes defensores de los derechos humanos de los migrantes. Se dedican a 

hacer campañas para la colecta de víveres y ropa para los albergues de migrantes. También 

participan en foros y seminarios como talleristas en el área de asistencia jurídica de migrantes 

indocumentados. 
 

10. Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR). Es un órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Equivalente a un Ministerio del Interior) 
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establecido por Decreto Presidencial en 1980. Tiene la misión de efectuar recomendaciones 

en materia de refugio y proponer soluciones que logren la integración de refugiados en 

México, así como su desarrollo dentro de la sociedad mexicana y en determinados casos 

gestionar la repatriación voluntaria. 

 

Comité Monseñor Romero México. Los Comités nacen a partir del 24 de marzo de 1980, 

fecha en que es asesinado Mons. Óscar Romero por su compromiso con los más pobres. 

Están inspirados en valores de justicia, solidaridad y fraternidad cristiana. Existen Comités en 

América Latina y Europa, coordinados con el SICSAL (Servicio Internacional Cristiano de 

Solidaridad con los pueblos de América Latina). Organizan viajes solidarios a Latinoamérica y 

Jornadas de Reflexión sobre temas específicos. Publican libros y otros materiales en apoyo a 

su labor. 

11. Ejército de Salvación. Es un movimiento internacional. Forma parte de la Iglesia 

Cristiana Universal y su misión es ayudar a cubrir las necesidades humanas de las personas. 

Cuenta con albergues para migrantes, niños, comedores infantiles, asilos para ancianos, 

guarderías, clínicas de salud mental y centros comnitarios. 

 
12. Frente Plural Ciudadano. Es una organización que aglutina a organizaciones de la 

sociedad civil y a ciudadanos que no se sienten  identificados por las institutciones políticas 

mexicanas pero que además tiene una conciencia social y quieren participar en acciones de 

reconstrucción social. 

 
13. Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Son una comunidad internacional de 

misioneros católicos que se dedican a brindar asistencia y ayuda humanitaria a personas en 

situación de vulnerabilidad. 

 
14. Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM). Encabezado por Martha Sánchez.. Es 

un movimiento que promueve y defiende los Derechos Humanos de las personas migrantes. 

organizadores de las caravanas " paso a paso hacia la paz " y las caravanas de madres y 
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familiares de migrantes desaparecidos.  

 
15. Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI). Encabezado por Javier Urbano, es un 

organismo creado por la Universidad Iberoamericana (UIA) con el objetivo de sensibilizar a la 

comunidad universitaria en lo particular y a la sociedad civil en lo general, acerca de los 

problemas vinculados al movimiento migratorio, con un especial interés en la promoción del 

respeto de sus derechos humanos, en la incidencia para el diseño de una política pública más 

responsable con estas poblaciones y en el desarrollo de estrategias de asistencia a quienes 

en sus diferentes niveles, trabajan en la protección, asistencia y dignificación de este 

colectivo. Algunas de las actividades más relevantes para llevar a cabo estos objetivos son la 

coordinación de investigaciones multidisciplinarias, el establecimiento de redes de vínculo y 

colaboración con instituciones del sector público, organismos de la sociedad civil organizada 

y con instituciones internacionales, entre otros. 

 
16. SEDEREC. La Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC) tiene como responsabilidad primordial establecer y ejecutar las políticas públicas 

y programas en materia de desarrollo rural, atención a pueblos indígenas y comunidades 

étnicas, así como a huéspedes, migrantes y sus familias. El objetivo rector de la SEDEREC 

es promover la equidad, la igualdad y la justicia social entre estos sectores de población, 

mediante la aplicación de programas encaminados a mejorar sus condiciones de vida, 

equiparándolas con el resto de la población del Distrito Federal, en un marco de pleno 

respeto y reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural que caracteriza a la Ciudad de 

México y que la hace la Casa de todos los Pueblos.  

 
17. Sin Fronteras I.A.P. Es una organización civil conformada por un grupo de activistas 

sociales y académicos, y su figura legal es la de Institución de Asistencia Privada (I.A.P.). Su 

trabajo está basado en la convicción de que la migración es un fenómeno complejo y antiguo 

que debe ser abordado mediante políticas integrales y multidisciplinarias.  

 
18. La Casa del Migrante del Municipio de Huehuetoca (“Carpa” o “campo de 
concentración”). La casa del migrante es un albergue auspiciado por la Diócesis de 
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Cuautitlán y por el Gobierno del Edo.de México, se encuentra en el Municipio de Huehuetoca, 

Edo.de México, sobre el camino a Tequixquiac, en el km 50.7. 
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