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INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas las migraciones se han configurado como un 

fenómeno de dimensiones globales que ha atravesado diversas transformaciones 

durante el Siglo XX no sólo en su crecimiento, sino también en sus características: 

―Estamos acostumbrados a percibir las migraciones internacionales ante todo (y 

no sin razón) como procesos unidireccionales de cambio de país que ocurren por 

única vez, o cuando mucho por dos veces en la vida de las personas. En el primer 

caso se trata de emigración de un país y de inmigración a otro país. En el segundo 

caso hablamos de remigración o de migración de retorno. El ejemplo clásico de 

estos dos tipos de migración internacional son los grandes movimientos de 

millones de individuos que –pauperizados en su mayoría por la Revolución 

Industrial– durante el cambio de siglo salieron de Europa hacia el continente 

americano (Estados Unidos y Canadá hasta Argentina y Chile).‖1 

México se ha caracterizado históricamente por ser un lugar de origen de uno de 

los flujos migratorios más numerosos e importantes a nivel no sólo local sino 

regional. Además de la tradición migratoria que se mueve dentro o sale del 

territorio mexicano, adicionalmente se ha configurado cómo un país de destino de 

diversos flujos migratorios, y se suma también la migración de tránsito entendida 

como ―categoría intermedia entre país de origen y país de destino”2; la que se 

investigará en ésta Tesis tiene como destino Estados Unidos. 

La importancia y la dimensión que ha adquirido el tránsito de migrantes 

centroamericanos hacia Estados Unidos, no han pasado inadvertida en los medios 

de comunicación, en el ámbito académico e institucional, y en general, hoy se 

percibe como uno de los principales temas de la agenda internacional. 

                                                           
1
 Pries, Ludger; LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN, Varios lugares a la vez. En 

Nueva Sociedad N°164. P.56.  
2
 Álvarez Velasco, Soledad, Migración indocumentada en tránsito : la cara oculta de los procesos migratorios 

Contemporáneos, Buenos Aires, CLACSO, 2011. Pp.11.  
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En la actualidad, después de México (31%), Asia (28%) y Europa (13%); 

Centroamérica (7%)3 es la región de donde proviene la mayor parte de la 

población nacida en un lugar distinto a los Estados Unidos –y que viven en dicho 

país—. Esa población, necesariamente tiene que transitar por México para llegar a 

su destino en el norte; de enero a septiembre de 20134 el Instituto Nacional de 

Migración en México ha asegurado, deportado y retornado a sus países de origen 

a 67,209 extranjeros, de los cuales el 40.4% fueron hondureños, 35.5% 

guatemaltecos, 16.9% salvadoreños y el resto fueron enviados a países como 

Cuba, Estados Unidos, Ecuador, entre otros, con 1%o menos.5 

Las políticas migratorias norteamericanas tienen como finalidad contener y 

controlar el ingreso de los migrantes centroamericanos a territorio estadounidense, 

y la política migratoria mexicana oscila entre una flexibilización de las medidas 

restrictivas por una parte, y por otra tiene por objetivo desviar y contener al flujo de 

centroamericanos que diariamente ingresan por el sur del territorio como lo 

permiten apreciar los datos. 

La decisión de migrar es, en ocasiones por completo individual, las condiciones a 

las que se enfrentan los migrantes centroamericanos en un país de tránsito hacia 

su destino como lo es México, inevitablemente interrumpirán en más de una 

ocasión su viaje: las extorsiones, secuestros, asaltos, retenes , controles 

migratorios y hasta el asesinato por un lado, la espera a que salga el tren que los 

llevará a otro punto en el camino, los albergues para migrantes, los trabajos 

temporales que éstos lleven a cabo para reunir dinero, la espera por la ayuda de 

algún familiar, amigo o conocido les pueda brindar para cruzar la frontera norte por 

el otro, son las condiciones que interrumpen en algún punto de trayecto del acto 

de migrar.  He mencionado ―acto‖ porque: ―con la palabra acción señalamos la 

realización progresiva de un acto, y con la palabra acto la acción ya realizada. La 

                                                           
3
 Greenstone, Michael, Looney Adam; TEN ECONOMIC FACTS ABOUT INMIGRATION, The Hamilton Proyect, 

2010. Pp.3. 
4
 Año en que inicia esta investigación. 

5
 Martínez Caballero, Graciela. Síntesis 2013 Estadística Migratoria, Centro de Estudios Migratorios / Unidad 

de Política Migratoria /. Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos / SEGOB. México D.F 
2012. Pp.32.  



9 
 

acción, pues, es un proceso en el tiempo que se aproxima a un final determinado 

anticipadamente…Un acto no es, por tanto, en sentido estricto, un proceso en el 

tiempo, sino una constelación de sentido que se refiere a algo transcurrido en el 

tiempo.‖6 

La posibilidad de replantear el desenlace de su acto de migrar, es decir, una vez 

que el migrante ha reflexionado sobre las posibles vías por las que puede 

continuar –o interrumpir—su proceso migratorio, se ha convertido en la 

característica fundamental del tránsito de centroamericanos por México. De todas 

las condiciones existentes en su trayecto hacia el norte, los albergues para 

migrantes tienen como finalidad brindarles el apoyo humanitario necesario para 

continuar su camino, sin embargo, ofrecen también la posibilidad de replantear sus 

acciones en el marco de su acto migratorio, esto es, las interrupciones del acto 

sirven para –en ocasiones—continuar replanteando el proyecto de migrar 

originalmente definido hacia un futuro inmediato o cercano: ―Hay muchos tipos de 

actos, sociales y demás, que no pueden fundamentalmente realizarse 

ininterrumpidamente de una sola vez. Desde un principio, hay que adaptarse a 

interrupciones, cortas o largas, únicas o repetidas, incluso constituidas en rutinas 

diarias o anuales. Se trata de interrupciones establecidas en el proyecto, no 

representan un problema especial de ejecución.‖7  

Partiendo de que la migración es un acto reflexivo, desde la Sociología se pueden 

plantear una serie de preguntas: Entonces, si las migraciones de hoy en día no 

son procesos unidireccionales, ni reacciones mecánicas a las condiciones 

estructurales, ¿la finalización del proceso de migrar, proyectado por cada 

migrante, está determinado una vez que se toma la decisión de salir por primera –

o segunda, tercera, etc.—ocasión de su país de origen?, ¿es un acto que se 

concreta de acuerdo al proyecto originalmente puesto en marcha?, ¿ se desarrolla 

de forma ininterrumpida, o las pausas y las interrupciones en el tránsito impiden su 

                                                           
6
 Luckmann, Thomas. Teoría de la acción social. 1ra edición, 1996. Ed. Paidós, España. Pp. 51. 

7
 Ibid. Pp 84. 
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concreción?, ¿de qué manera se reconfiguran los proyectos migratorios a partir de 

las características del tránsito, es decir, las interrupciones? 

A lo largo de los capítulos que componen ésta investigación se profundizará en 

cada uno de los aspectos del fenómeno esbozados hasta ahora.  

El primer capítulo se encarga de situar el contexto histórico en el que acontecen 

los procesos migratorios centroamericanos, llevando a cabo una reconstrucción de 

los antecedentes del fenómeno, pues, después de los conflictos armados en la 

región del istmo durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, se observa una 

modificación del lugar al que emigra la población de las naciones involucradas en 

dichos procesos socio-políticos. A partir de 1980, autoridades estadounidenses 

comienzan a elaborar registros de la población de éstas naciones y es ese el 

punto de partida de la explicación. 

Por otra parte, el papel de México como país de tránsito es relativamente reciente, 

pues en un inicio, la población que huyó de los conflictos armados en sus países 

ingresaba a territorio mexicano para buscar refugio y evitar su participación en el 

conflicto, o eventualmente su muerte. En las décadas siguientes adquiere 

notoriedad el hecho de que México ya no se ubica como destino de los miles de 

salvadoreños, hondureños y guatemaltecos8 que buscan organizar su vida en otro 

sitio, ahora su presencia sólo será temporal en tanto pueden cruzar la frontera 

norte con Estados Unidos.  

Posteriormente se realiza una descripción de las características más importantes 

de la ruta que recorren los migrantes a su paso, poniendo de relieve el papel de 

las instituciones nacionales y la manera en que abordan el problema migratorio. 

Los albergues del migrante (conocidos también como casas del migrante) y las 

autoridades migratorias comienzan a figurar como los principales actores 

involucrados en el fenómeno. Hoy en día mantienen su importancia no sólo 

                                                           
8
 El caso de la migración guatemalteca hacia México merece atención especial, pues desde finales del Siglo 

XIX, existe un flujo de migración laboral proveniente de ese país. En el primer capítulo se aborda ésta 
cuestión.  
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mediática sino real, pues, en el transcurrir cotidiano son quienes lidian y tratan de 

ordenar la cuestión migratoria. 

Para finalizar se plantea la hipótesis y la importancia de la dimensión tránsito, 

desde una perspectiva de la sociología interpretativa. Para erigir el análisis teórico 

del problema, se exponen en el segundo capítulo las nociones y categorías 

fundamentales. Cabe señalar, que al inicio del capítulo se dedica un espacio 

sumamente importante a los otros enfoques teóricos sobre el estudio de las 

migraciones, es decir, el propuesto por Gino Germani en su Sociología de la 

Modernización, aquella falta de un análisis teórico contundente sostenida por 

Roberto Herrera Carassou, y un breve repaso por la síntesis teórica que Douglas 

Massey hace sobre la manera en que tradicionalmente se llevan a cabo los 

estudios migratorios. 

La segunda parte de la tesis consiste en construir una analítica del sentido de la 

acción, el proyecto y el acto migratorios, acudiendo al clásico de la Sociología 

comprensiva, Max Weber, pues en la base de todo estudio que tenga por objeto 

describir el sentido de la acción, es la manera apropiada de iniciar. 

Siguiendo éste esquema, el aporte de la Sociología fenomenológica de Alfred 

Schütz resulta imprescindible, si se pretende continuar construyendo el andamiaje 

teórico competente para los fines de la investigación. No sólo se retoma el 

concepto de acción en el punto en que Schütz lo aborda para comenzar a hablar 

del proyecto (y los proyectos en el mundo de la vida cotidiana, la situación 

biográfica, epojé, etc.), sino que se pone de relieve la noción de que toda acción, 

todo proyecto y eventualmente, todo acto, comportan un carácter 

prominentemente temporal. 

Es decir, toda acción es proyectada antes de actuar, el sentido de éstas se ha 

anticipado en la formulación que el actor hace mentalmente antes de comenzar a 

efectuarlas. Al mismo tiempo, una serie de situaciones problemáticas, aquellas 

relacionadas con los horizontes y los límites del actor en el mundo de la vida 
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(horizontes no sólo de acción, sino también, de sentido), y sobre la posibilidad de 

trascender a las dificultades que puedan surgir al intentar completar sus objetivos.  

Para completar ésta propuesta, Thomas Luckmann aporta los elementos 

necesarios que complementan los planteamientos de Schütz, pues ya que ha 

contemplado la necesidad de elaborar un análisis de la perspectiva temporal del 

proyecto, enfoca sus esfuerzos en explicar con mayor detalle todos esos rodeos 

e interrupciones que en el acto pueden presentarse. Sin embargo, no los mira 

como obstáculos que posiblemente frustren el intento del actor, por el contrario, 

los rodeos e interrupciones tienen un valor especial, pues ayudan a explicar la 

manera en que el actor (o agente como el los llama) busca sortear estos límites 

que le son impuestos por la estructura de producción de sentido, concepto que 

también se construye en el capítulo. 

Sin embargo, el capítulo fundamental de la investigación es el siguiente. En éste 

tercer capítulo, se exponen los resultados del trabajo etnográfico en la Casa del 

Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Se inicia con una introducción de la 

estructura de la etnografía y cada apartado se enfoca en explicar todos los 

aspectos relevantes observados y recabados en campo. La organización queda de 

la siguiente manera9:  

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CASA DEL MIGRANTE ―SAN 

JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN: 

En este apartado se describe la manera en que la casa del migrante ordena el 

problema migratorio, pasando por la estructura institucional del albergue y las 

relaciones que entabla con otras instituciones y actores involucrados en el 

fenómeno. 

2.- RELACIONES COTIDIANAS, DESCRIPCIONES PROFUNDAS: 

Ya que se han descrito algunas de éstas relaciones, se profundiza en la 

exposición de las interacciones al interior del albergue entre los trabajadores, los 

                                                           
9
 Se omite en éste desglose el primer apartado del capítulo titulado ¿Qué dice esta etnografía? 
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migrantes, los representantes de otras instituciones y mi rol como investigador y 

voluntario. 

3.- TENSIÓN COMO CONSECUENCIA Y COMO CAMPO DE POSIBILIDAD: 

Se enuncia y explica una serie de consecuencias resultantes de la relación entre 

los actores involucrados, y se refuerza con la exposición de lo más relevante 

obtenido en las entrevistas. 

Finalmente se sintetiza toda la información, con el objetivo de preparar la 

respuesta a las interrogantes inicialmente planteadas y elaborar las conclusiones 

en el próximo capítulo. 

En el cuarto y último capítulo se repasa de manera breve los planteamientos 

iniciales, la manera en que la elaboración teórica del problema y el trabajo 

etnográfico se relacionan, arrojando una serie de conclusiones sobre éste trabajo 

y algunas interrogantes que en el curso de la investigación surgieron y que 

posteriormente podrán ser trabajadas por algún interesado en el tema.  
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CAPÍTULO 1 

 MIGRACIÓN: MIGRACIONES EN TRÁNSITO. 

1.1 LA DIMENSIÓN DE LAS MIGRACIONES A LO LARGO DEL TIEMPO. 

A partir de las primeras décadas del Siglo XX y de manera permanente hasta 

comienzos del Siglo XXI, las migraciones internacionales han atravesado una 

serie de transformaciones que dotan al fenómeno de una complejidad, al paso del 

tiempo, cada vez mayor. Existe un estrecho vínculo entre este fenómeno 

demográfico, social, cultural, político y económico y las reconfiguraciones de esa 

misma índole que han ocurrido alrededor del mundo en los últimos siglos. Dos 

grandes guerras y una gran cantidad de conflictos armados, modificaron las 

fronteras geopolíticas alrededor del mundo, estancaron diversas economías y 

provocaron grandes movimientos de población fuera de sus países o regiones de 

origen; a partir de estos elementos, fue necesario erigir un complejo andamiaje 

jurídico y normativo en la dimensión internacional, pero también nacional, para 

documentar, regular e integrar a las poblaciones a los países a los que arribaron. 

La magnitud de los flujos de personas que circularon por todo el mundo, así como 

las condiciones por las que atravesaron territorios de otros países, dio lugar a 

establecer también, una serie de normas, leyes y reglamentos para proteger los 

derechos humanos de las personas que generalmente, transitaban sin 

documentos oficiales.  

A la par de las preocupaciones institucionales en el ámbito internacional, en las 

ciencias sociales comienzan a desarrollarse estudios e investigaciones que, 

transversales a distintas disciplinas, enfocan a la migración como causa de 

diversas transformaciones en distintos aspectos de la vida social.  

La presente investigación examina los procesos migratorios contemporáneos, 

aquellos que son ejecutados por los migrantes centroamericanos que transitan por 

México y que tienen como destino los Estados Unidos.  Me sitúo desde una 

dimensión de la comprensión sociológica que permite investigar los procesos 

migratorios en su concepción, planeación, ejecución y desarrollo, es decir, dentro 
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de la estructura de las subjetividades, en la Sociología comprensiva. Sin embargo, 

no olvido que la particularidad de estos procesos, está, en parte, determinada por 

su carácter socio-histórico, y que, a la vez, éste se encuentra estrechamente 

vinculado con los procesos político-económicos y socio-culturales, que han 

acontecido en la región desde hace por lo menos 3 décadas.  

Al hablar de procesos migratorios, los cuales son definidos por Stephen Castles 

como un proceso que: ―sintetiza intrincados sistemas de factores e interacciones 

que conducen a la migración internacional e influyen en su curso. La migración es 

un proceso que afecta todas las dimensiones de la existencia social, que 

desarrolla una compleja dinámica propia.‖10 La intención es tomar distancia de los 

estudios sobre migración que se han encargado principalmente de analizar las 

dimensiones económicas, políticas y culturales del problema para enfocarme en la 

forma en que la migración se constituye como proceso de sentido para quienes 

transitan entre las fronteras sur y norte de México.  

Sin embargo, es necesario retomar distintos conceptos y caracterizaciones del 

migrante y su proceso migratorio surgidos en otros enfoques. Por principio, la 

migración ha sido concebida en la Demografía cómo un fenómeno característico 

de las estructuras de diferenciación demográficas. Por ejemplo, en esta disciplina, 

la magnitud de la población migrante resalta como una relación de diferenciación 

de esta población con respecto a la estructura demográfica de la población en 

general.  El incremento progresivo de ésta población diferenciada, la ha 

transformado en una estructura de diferenciación, de tal forma que, en México, los 

grandes movimientos de población y la perdurabilidad de los flujos migratorios es 

uno de los principales componentes de la dinámica demográfica.11  

Más adelante retomaré la recapitulación sobre el aporte hecho por otras 

disciplinas para el estudio de la migración, por el momento es necesario 

                                                           
10

 Castles, Stephen. Miller, J. Mark. “La era de la migración. Movimientos internacionales de población en el mundo moderno.” Miguel 

Ángel Porrúa, ed. México. 2004 p. 34. 
11

 En la Demografía la migración se ha tornado desde finales del siglo anterior en un problema fundamental. Cómo se ha modificado el 

pensamiento teórico de la demografía, o como se debería transformar, es explicado con profundidad por Alejandro Canales en: “. Retos 
Teóricos de la Demografía en la Sociedad Contemporánea. Papeles de Población, abril-mayo 040, México, Universidad del Estado de 
México, 2004.” 
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dimensionar el desarrollo histórico de las migraciones internacionales a lo largo del 

tiempo, pensando en los migrantes como sujeto histórico concreto. Este recorrido 

implica partir de un diagnóstico de las transformaciones acontecidas alrededor del 

mundo en el Siglo XX e inicios del XXI. 12 No hay que olvidar también, que la 

delimitación espacial del objeto permite acotar la explicación, la cual se 

concentrará en la historia de procesos recientes en América Latina, más 

concretamente, Centroamérica y México (además de la inherente relación con 

Estados Unidos).  

La historia de los flujos migratorios existentes en la región conformada por Centro 

y Norteamérica data de finales del siglo XIX, comprender el desarrollo de la región 

implica considerar la importancia de los grandes movimientos de población que la 

dotan de características propias.  

 

México comparte frontera al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y 

Belice; la dinámica de las regiones fronterizas en ambos sentidos, ha 

reconfigurado las relaciones territoriales, económicas, políticas, sociales y 

culturales. El establecimiento y la transformación de las fronteras norte y sur, es 

resultado del desarrollo de la conformación de las naciones y la política 

internacional. El impacto de estos cambios geopolíticos internacionales en las 

subregiones que componen ambas fronteras es notorio en la política migratoria 

elaborada por México y Estados Unidos. En la agenda nacional de cada país y en 

la agenda bilateral, el tema migratorio ha tenido un tratamiento diverso a lo largo 

del último siglo.  

 

Este preámbulo permite situar del surgimiento de los procesos migratorios que 

atañen a la investigación: La migración centroamericana indocumentada hacia 

Estados Unidos. La pertinencia de contextualizar en abstracto las migraciones 

permite dar cuenta de la importancia del migrante como sujeto histórico, pues al 
                                                           
12 Es posible ubicar los movimientos de los grupos humanos de un lugar a otro, tan atrás en el tiempo cómo se ubica el origen de éstos 
grupos. Como se han desarrollado los grandes eventos de movilidad de población en distintos continentes en todas las épocas 
constituirían un esbozo de explicación completa de éste fenómeno. Es necesario fragmentar la magnitud cuantitativa y cualitativa de 
estos eventos migratorios en unidades de tiempo, así se enfoca el esfuerzo en el análisis de un periodo histórico reciente y complejo 
como lo es el Siglo XX, con las especificidades regionales del desarrollo de estos.  
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paso del tiempo su papel se ha tornado decisivo en la formulación, ejecución y 

conclusión del proceso migratorio.  

Las condiciones económicas, políticas y sociales por las que ha atravesado 

México durante el siglo XX, sumado a situaciones de la misma índole en Estados 

Unidos, fueron la génesis de diversos flujos migratorios entre ambas naciones, 

que a la fecha continúan existiendo. Ya no con las mismas características, pues el 

perfil del migrante también se ha diversificado, lo mismo que sus lugares de origen 

y destino. No sólo la migración internacional ha sido uno de los fenómenos 

relevantes en México, pues la creciente urbanización ha modificado la estructura 

de la población al grado que en un siglo se invirtió el tamaño de la población 

urbana respecto de la rural. El desarrollo y crecimiento de las grandes ciudades ha 

sido acompañado de aumentos significativos en la cantidad de habitantes de 

éstas.  

En México la migración ha tenido como característica fundamental el movimiento 

de población de comunidades rurales hacia las ciudades, no implica 

necesariamente la llegada de migrantes a las principales capitales del país, ni a la 

capital, sin embargo, es ahí donde es posible observar el impacto de la llegada de 

éstos flujos.13 Sin embargo la explicación sobre el desarrollo de esta situación se 

encuentra fuera del alcance de la investigación, pues la migración interna atañe a 

las preocupaciones sobre la dinámica demográfica en México. 

El constante deterioro de la calidad de vida de la población rural, la ausencia 

oportunidades de trabajo para el campesinado mexicano, la concentración por 

parte de la burguesía rural de tierras y capital concedidos por el gobierno 

mexicano (encabezado de 1940 a 1946 por Manuel Ávila Camacho), procesos que 

resultaron de la implementación de la reforma agraria, se vinculan a la oferta 

laboral que Estados Unidos atravesaba, principalmente en el sector agrario 

                                                           
13 Para un estudio periodizado y a profundidad de los movimientos migratorios que durante el 
siglo XX ocurrieron en México, consulté: TUIRÁN, Rodolfo. ÁVILA, José Luis. “LA MIGRACIÓN 

MÉXICO-ESTADOS UNIDOS, 1940-2010” en “Migraciones internacionales / Francisco Alba, Manuel 
Ángel Castillo y Gustavo Verduzco, coordinadores -- 1a. ed. -- México, D.F. : El Colegio de México, 
2010 578 p. ; 22 cm. -- (Los grandes problemas de México ; v. 3)” pp. 103-122.  
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mientras se desarrollaba la segunda guerra mundial, para dar lugar a la gran 

movilización de mexicanos hacia el país vecino. Mediante una serie de acuerdos 

entre ambos gobiernos, se logró establecer el Programa Bracero, hecho que 

marca un hito en las relaciones entre ambas naciones, pues en este periodo tiene 

lugar el auge de los movimientos migratorios hacia Estados Unidos. A pesar de 

sólo durar 22 años, los efectos de esta ―apertura‖ controlada de las fronteras para 

trabajadores del sector agrícola se extienden hasta nuestros días.14 

A partir de la década de los 40 de siglo XX, la agenda bilateral entre México y 

Estados Unidos tiene como prioridad gestionar políticas en materia migratoria, sea 

para contener, regular, desviar los flujos e impedir que lleguen a su destino en el 

norte, o bien elaborar regularizaciones de la situación legal de los varios millones 

de mexicanos.15 En las últimas dos décadas del siglo XX y la primera del XXI, se 

endurece la política migratoria norteamericana, aumenta la presencia de efectivos 

de la patrulla fronteriza, para 2005 se construyó un muro de más de 1000 

kilómetros en la frontera con México, y en algunos estados se elaboran leyes 

como la Ley SB 1070 del Estado de Arizona que tienen como finalidad criminalizar 

la estancia indocumentada de extranjeros en el territorio, y de aquellos que los 

contraten o les ayuden a permanecer de forma ilegal en aquel país.16 

En este contexto, el rol que ha asumido la comunidad de origen mexicano 

residente en Estados Unidos es destacable, pues ante las leyes y reformas que en 

el senado se aprueban o intentan aprobar, la organización, movilización y 

activismo político, han dado como resultado que inclusive, el gobierno mexicano 

abra canales de diálogo con el gobierno de los Estados Unidos para buscar 

soluciones a las demandas de las comunidades de migrantes17. Entre otros logros, 

en la década de los 90 consiguieron que se aprobara en México la Ley que 

                                                           
14

 Para una explicación más rigurosa sobre éste periodo de “auge” de los movimientos migratorios entre México y Estados Unidos, 

revisar el capítulo 3 de: “Migraciones internacionales / Francisco Alba, Manuel Ángel Castillo y Gustavo Verduzco, coordinadores -- 1a. 
ed. -- México, D.F.: El Colegio de México, 2010” pp.94-127.  
 
15

 Ibíd.  
16

 Ibíd. Pp.124-125. 
17 “Calderón Chelius, Leticia. El estudio de la dimensión política dentro del proceso migratorio.‖ Sociológica, año 21, número 
60, enero-abril de 2006.  Pp. 51-54. 
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permite que puedan ejercer el voto aun cuando se encuentren residiendo en otro 

país.18 

La dimensión del problema de la migración internacional, que ha desatado la 

preocupación de los gobiernos y la atención de la academia es la que aquí 

interesa tratar , por tanto primero explicaremos la relación existente entre México y 

Estados Unidos por ser el corredor migratorio entre estos países el más 

importante del mundo19, y esto no implica solamente la existencia de un flujo 

migratorio constante entre ambos países; México también es territorio de tránsito 

necesario para flujos provenientes de Centroamérica (y en menor medida, 

Sudamérica) y de otras regiones del mundo que tienen por objetivo llegar a 

Estados Unidos, además, también es lugar de destino de algunos flujos 

migratorios. 

En el extremo geográfico opuesto, la frontera sur de México, el arribo de flujos de 

población procedentes de Guatemala, fueron los primeros eventos de movilidad de 

población registrados. Sin embargo, a lo largo del siglo XX y a comienzos del XXI 

las características, origen y destino de los flujos de personas provenientes de 

otros países de la región –y en ocasiones, de otras regiones—se han 

diversificado. Es fundamental comprender esta evolución del fenómeno migratorio 

proveniente de Centroamérica para sentar las bases sobre las cuales continuará la 

investigación.  

Éste análisis implica recapitular de manera breve, las características que ha tenido 

la migración internacional al interior de la región, las transformaciones que 

acontecieron dentro de ella y que motivaron a la población a alcanzar territorios 

que anteriormente no figuraban como su destino, es decir, México y Estados 

Unidos.  

                                                           
18 Ibíd.  
19

 Informes de organismos internacionales como el Banco Mundial y la ONU, indican que la magnitud de los flujos migratorios con 

origen en México y destino Estados Unidos, además de la cantidad de población de origen mexicano y que radica en el país del norte, y 
finalmente, la cantidad de migrantes de Centroamérica y otras regiones del mundo que cruzan por México para llegar a su destino,  
hacen de este corredor migratorio el de más tránsito en el mundo, para más información consultar: “. Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad humana en México / [Preparado por la Relatoría sobre los Derechos de los 
Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos]. 2013”. Pp.27-30. 
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A mediados y finales del Siglo XIX, se inicia el sistema agroexportador que 

caracteriza el desarrollo de las economías nacionales en la región del istmo de 

América Central. El cultivo y exportación de banano, café, entre otras mercancías 

resultado de la producción agrícola, bajo la tutela y dominio de compañías como la 

estadounidense: United Fruit Company que poseía la tierra apta para la 

agricultura, además del capital requerido para esta actividad (resultado de la 

expropiación de territorios que los gobernantes y las oligarquías nacionales 

llevaron a cabo para poner a disposición de las empresas transnacionales) 

requería de fuerza de trabajo que no representara un alto costo de manutención20.   

La estructuración de las economías regionales vinculada estrechamente a un 

sector de la economía norteamericana subsistieron y se desarrollaron bajo este 

esquema: ―No olvidemos que el capitalismo penetra en esta región por el campo. 

El crecimiento de las fuerzas productivas sólo tiene lugar cuando se crean las 

condiciones internas para la formación de una economía de exportación, en una 

coyuntura histórica en que los factores externos favorecen la vocación agrícola del 

país. Crecimiento interno a condición de extrovertir su forzosa especialización.‖21 

La perpetuación de éste modelo de desarrollo económico, llevo a las economías 

nacionales a atravesar situaciones de crisis –principalmente en 1929- lo que 

desembocaría también en crisis política expresada en golpes de estado, 

movilizaciones y huelgas por parte de los trabajadores, despidos masivos, 

persecución y asesinato, resumidas cuentas, se estancó la producción del país.  

En El Salvador por ejemplo, durante la dictadura del general Maximiliano 

Hernández Martínez (1931-1944)22, se suscitaron algunos de los eventos 

enunciados anteriormente, lo que desembocó en la salida de éste país hacia el 

                                                           
20

 En el libro: “La Diáspora de la posguerra: regionalismo de los migrantes y dinámicas territoriales en América Central / Abelardo 

Morales Gamboa - 1a. ed. –San José, C. R.: FLACSO, 2007” Morales Gamboa recapitula los cambios estructurales acontecidos en 
Centroamérica. Para él, es indispensable pensar sobre los movimientos de población en la región vinculándolos con los procesos que 
han acontecido en el siglo XX: “ las migraciones han constituido una dinámica social asociada a grandes transformaciones estructurales, 
económicas y políticas, las que han tenido a su vez expresiones variadas sobre la formación de los espacios sociales de las sociedades 
centroamericanas.” Pp. 109. 
21

 “Guatemala: Medio siglo de Historia Política (un ensayo de interpretación sociológica” Edelberto Torres Rivas. En “América Latina: 

historia de medio siglo / Volumen 2. México, Centroamérica y el Caribe.” Ed. Siglo XXI. 2003. Pp.139.   
22 En los capítulos de “América Latina: historia de medio siglo / Volumen 2. México, Centroamérica y el Caribe.” Donde se recapitula la 

historia de Honduras, El Salvador y Guatemala por citar algunos, se enuncian algunos de los movimientos de población más 
importantes del siglo XX.  Retomo para la explicación, el capítulo de Mario Salazar Valiente. Ibíd. Pp.97.  
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vecino Honduras, de por lo menos 300 000 salvadoreños, la mayoría de ellos 

campesinos23. Estos hechos demuestran que si bien, los flujos migratorios 

provenientes de Centroamérica hacia Estados Unidos, no existían como hoy se 

presentan, sino hasta más tarde en la historia, la migración al interior de la región 

es un fenómeno que acontecía con bastante frecuencia.  

A pesar de no figurar como destino migratorio principal (o secundario) 

Norteamérica, ha existido desde inicios del siglo anterior un flujo de trabajadores 

agrícolas que tiene como destino la frontera sur de México, en concreto el estado 

de Chiapas, donde el sector agrícola se desarrolló y creció a lo largo de varias 

décadas. 

En ambos lados de la frontera existió un mercado laboral común, los movimientos 

de población guatemalteca hacia las fincas cafetaleras chiapanecas aumentaron 

en cantidad y frecuencia. Hacia la segunda mitad de siglo, el crecimiento de las 

ciudades en Chiapas aumentó la demanda de trabajadores en el sector de los 

servicios al escasear la población local que sustentara la oferta, pues diversos 

sectores de la población emigraron hacia otras regiones del país, e incluso a los 

Estados Unidos. En estas condiciones, continuó la existencia del flujo de 

trabajadores guatemaltecos transfronterizos que arribaban a Chiapas.24 

En 1970 la región en cuestión comenzaría un proceso de transformación de la 

estructura económica, política y social principalmente en Nicaragua, El Salvador, 

Honduras y Guatemala, resultado de las crisis generalizadas que las dictaduras no 

pudieron contener y desembocaron en conflictos armados que duraron por lo 

menos dos décadas.  

El 19 de julio de 1979 triunfa en Nicaragua la Revolución encabezada por el 

Frente Sandinista de Liberación Nacional (En adelante FSLN), gracias a la 
                                                           
23

 Se calcula que aproximadamente la población expulsada hacia el extranjero representaba el 15% de la población total. En “Los 

procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales.” Casillas, Rodolfo. Compilador. 1992 Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales. Sede Académica México. Pp. 39.  
24

 El gobierno de México se ha preocupado por dar seguimiento a los flujos de población provenientes de Centroamérica debido a la 

dimensión actual del problema. Para ello se encargó de rastrear históricamente la existencia de población extranjera residiendo y 
trabajando temporalmente en México. La información se consultó y puede revisarse en: “ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN EN LA 
FRONTERA SUR DE MÉXICO, 2010.” México 2013. Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, Unidad de política 
migratoria. Pp. 25-26.  
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insurrección popular que comenzó la guerra generalizada contra la Guardia 

Nacional somocista. Ese mismo año comienza en El Salvador la lucha armada 

encabezada por diversas organizaciones populares y las Fuerzas Populares de 

Liberación, pero sería hasta 1980 cuando el conflicto armado se agudizaría 

(también en ese año se conformaría el Frente de Liberación Nacional Farabundo 

Martí).  

En la década de los 80 la lucha armada dejó miles de muertos, desplazó a miles 

de familias de sus comunidades y detuvo la producción económica de ambas 

naciones. Para mantener la guerra, las partes beligerantes requerían efectivos 

para los combates, razón por la cual miles de personas salieron de sus países de 

origen, buscando evitar la participación en los conflictos. 25 En el caso 

Guatemalteco las constantes masacres de las que fueron objeto diversos grupos 

de la población, fue el motivo de la diáspora de guatemaltecos, México fue su 

destino.  

En esta coyuntura el arribo de numerosos grupos de población procedentes de 

Centroamérica hacia México no significa que en su totalidad fueran migrantes 

aquellos que cruzaron las fronteras, pues si llegaron a territorio mexicano fue 

buscando refugio, al menos en primera instancia. Tampoco quiere decir que 

nuestro país fuera el destino predeterminado por encontrarse alejado de los 

conflictos armados, pues Costa Rica no atravesó por el mismo proceso que los 

países antes mencionados durante esas décadas. Esa nación fue de hecho, el 

destino de miles de nicaragüenses por su proximidad geográfica y la estabilidad 

imperante.  

Históricamente los gobiernos mexicanos han permitido la llegada de grupos de 

población que buscan refugio de crisis de diversa índole que acontecieron durante 

el Siglo XX, sin embargo, el arribo masivo de centroamericanos a partir de la 

penúltima década del siglo, planteó nuevos problemas.26 El problema que ocupa 

                                                           
25

 En Guatemala los enfrentamientos armados y golpes de estado comenzaron dos décadas atrás, en 1960. 
26

 El gobierno mexicano en una labor conjunta con diversos organismos internacionales y nacionales alcanza a dimensionar la magnitud 

del problema, por lo que se suscriben diversos acuerdos para conseguir la protección de los derechos humanos de las personas que 
llegaron a territorio mexicano en calidad de refugiados, por ejemplo en el texto: Migraciones internacionales / Francisco Alba, Manuel 
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esta investigación deriva de ésta situación, Manuel Ángel Castillo lo plantea de la 

siguiente manera: —la solución del caso de los refugiados no cubría la totalidad 

del conflicto. Las otras migraciones también aumentaban aceleradamente y el 

número de solicitudes para el otorgamiento de visas de turista se incrementa 

desmesuradamente. La calidad migratoria de transmigrante era una figura poco 

utilizada, pero en la práctica era la que realmente debía aplicarse al caso de los 

extranjeros que se internaban con el propósito de dirigirse a un tercer país; claro 

que en este caso ese proceso ha sido irregular, pues para legalizarlo se requiere 

la presentación de la visa del tercer país, requisito que, en la mayoría de los 

casos, obviamente no se cumple. —27 Aunque es importante comprender el 

fenómeno del refugiado, el objetivo de esta investigación gira en torno a esa ―otra 

migración‖ de la que habla Castillo. 

A partir de estos elementos, que permiten dimensionar la importancia y existencia 

del fenómeno de la migración en nuestro país, es posible avanzar hacia el 

problema que esta investigación tiene por objeto: los migrantes en tránsito o 

transmigrantes, que atraviesan por México para llegar a un tercer país, en este 

caso, Estados Unidos.  

 

1.2. RECAPITULACIÓN DE LAS MIGRACIONES CENTROAMERICANAS 

HACIA ESTADOS UNIDOS. 

El objetivo de éste apartado no es solamente recapitular de manera anecdótica los 

momentos más relevantes que han caracterizado a los flujos migratorios que 

conectan Centroamérica (como lugar de origen) con Estados Unidos (lugar de 

destino de éstos) a lo largo de las últimas tres décadas, sino vincular las 

características de éstos flujos con un análisis a profundidad sobre la 

reconfiguración de las condiciones sociales, la estructura política y económica de 

                                                                                                                                                                                 
Ángel Castillo y Gustavo Verduzco, coordinadores -- 1a. ed. -- México, D.F. : El Colegio de México, 2010  uno de los autores (Manuel 
Ángel Castillo) explica que: “Una de las primeras respuestas del gobierno mexicano ante esos flujos masivos de refugiados y su 
composición particular fue crear, en julio de 1980, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).” P. 199. 
27

 Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales.” Casillas, Rodolfo. Compilador. 1992 Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales. Sede Académica México. P. 19. 
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la región en cuestión. El enfoque histórico-estructural ha sido la herramienta de 

distintos estudiosos del fenómeno migratorio y las problemáticas regionales, y por 

su valor explicativo acudo a él para sentar las bases sobre las que se erige el 

problema de la investigación. 

Es inexacto afirmar que, a partir de la década de los 80 se ubica la génesis de los 

flujos migratorios centroamericanos hacia Estados Unidos, sin embargo, a partir 

de ese periodo los censos elaborados en el país norteamericano (llevados a cabo 

la CELADE) demuestran el incremento de la población originaria del istmo 

residiendo en su territorio. La información presentada por Abelardo Morales 

Gamboa es contundente:  

Registro de población originaria de Centroamérica residente en Estados Unidos en 

de 1970 al año 2000.28 

Década en que se realizó el Censo 

País y Región 

de Nacimiento 

1970 1980 1990 2000 

Costa Rica 16691 29639 39438 68588 

El Salvador 15717 94447 465433 655165 

Guatemala 17356 63073 225739 372487 

Honduras 27978 39154 108923 217569 

Nicaragua 16125 44166 168659 177684 

Panamá 20046 60740 85737 91723 

Centroamérica 98196 331219 1093929 1588236 

Elaboración basada en el Cuadro 3 de: ―La Diáspora de la posguerra: regionalismo 

de los migrantes y dinámicas territoriales en América Central‖ / Abelardo Morales 

Gamboa - 1a. ed. –San José, C. R. : FLACSO, 2007 pp.133.  

El aumento registrado de la población residente en Estados Unidos de Origen 

Centroamericano, coincide con el incremento de movimientos de población hacia 

                                                           
28

 Elaboración basada en el Cuadro 3 de: “La Diáspora de la posguerra: regionalismo de los migrantes y dinámicas 

territoriales en América Central” / Abelardo Morales Gamboa - 1a. ed. –San José, C. R. : FLACSO, 2007 pp.133 
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el exterior de la región en el mismo periodo. Es importante recordar que ya había 

examinado las características de la migración en la primera mitad de siglo, razón 

por la cual los datos que a continuación se presentan, tienen como finalidad 

ilustrar cuantitativamente el aumento significativo de población que sale de la 

región:  

 

 

Total de emigrantes extrarregionales provenientes de Centroamérica.29 

Cifras totales de Emigración extrarregional30 proveniente de 

Centroamérica de 1970 a 1990. 

 1970 1980 1990 

Total de 

Emigrantes fuera 

de Centroamérica 

138616 361281 1193388 

 

Examinando los datos, es posible afirmar que coincide el aumento de la población 

Centroamericana en Estados Unidos registrado en el Cuadro 1 con el auge de la 

emigración hacia el exterior de la región expresado en el Cuadro 2. Sin embargo, 

es impreciso reconocer éste momento cómo el origen de los flujos migratorios 

centroamericanos actuales, sólo basándome en la dinámica demográfica 

registrada a lo largo de 3 décadas. Es fundamental considerar esta relación entre 

la información disponible y las otras transformaciones por las que atravesó 

Centroamérica. 

Si bien la diáspora de población centroamericana resultado de los conflictos 

armados acontecidos durante la década de los 80 nos invita a relacionar 

directamente ambos eventos, hay que distinguir entre los motivos por los que la 

                                                           
29

 Elaboración basada en el Cuadro 2 de: Ibíd. Pp. 128 
30

 La Definición de Migrante Extrarregional según Morales Gamboa hace alusión a aquellos que emigraron hacia 

territorios ubicados en el norte cómo México, Estados Unidos y Canadá entre otros países y regiones. En Ibíd. pp.127.  
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gente abandonó su lugar de residencia. Ya mencioné en el apartado anterior, que 

derivado de esta situación en el ámbito internacional se establecieron protocolos y 

programas de acción que tuvieron (y hasta la fecha) por objetivo, atender la 

llegada masiva de refugiados principalmente a México y Costa Rica. Por esta 

razón, no profundizaré la situación de éste grupo de población, pues corresponde 

a otros estudios. 

La migración forzosa, que Gilda Pacheco caracteriza cuando: ―determinados 

grupos sociales o individuos toman la decisión de abandonar su lugar de 

residencia para evitar consecuencias de mayor gravedad o peligro que las que se 

suscitarían al permanecer en ese lugar.‖31 Es uno de los motivos que 

caracterizaron la movilidad humana en la región durante ese periodo. Se 

establecieron en Costa Rica campamentos para personas provenientes de 

Nicaragua; en México se recibió a guatemaltecos y salvadoreños, en este último 

país, permanecerían hasta la década de los 90, pues una vez terminados los 

conflictos, retornarían a sus países de origen32.  

Sin embargo, el sistema migratorio33 que se establecerá posteriormente entre 

Centroamérica y Estados Unidos, no se origina solamente de la situación arriba 

mencionada, tampoco es una respuesta automática de las personas que deciden 

salir, en palabras de Gilda Pacheco: ―el fenómeno no es, por supuesto, tan 

sencillo: la acción migratoria no es una respuesta mecánica o directa a situaciones 

dadas en un entorno determinado.‖34 La decisión que antecede al acto 

migratorio, es resultado de una reflexión sobre todas las esferas que intervienen 

en la vida cotidiana de los sujetos que deciden migrar. 

                                                           
31

  “Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales.” Casillas, Rodolfo. Compilador. 1992 Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Académica México. Pp. 44. 
32

 Se establecieron campamentos en los estados de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. A partir de la firma de los Acuerdos de Paz 

alrededor de 42 mil refugiados guatemaltecos retornaron a sus comunidades de origen. Información consultada en: “ENCUESTA SOBRE 
MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO, 2010.” México 2013. Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración, 
Unidad de política migratoria. Pp 27. 
33

 Sistema Migratorio, concepto retomado de Herrera Carassou, refiere a una corriente migratoria que ha tenido 
permanencia en el tiempo, es decir, históricamente establecida, y que se ha mantenido regularmente. Consultado en: 
“Herrera Carassou, Roberto. La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones. México., Siglo XXI.” 
34

 “Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales.” Casillas, Rodolfo. Compilador. 1992 Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales. Sede Académica México. Pp. 45 
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Ante las transformaciones que atravesó la estructura económica de las naciones 

del istmo, los mercados laborales ajenos a la región representaron una alternativa 

(no la única) para sortear la ausencia de medios para obtener ingreso 

prevaleciente en los territorios afectados por la guerra y la inestabilidad política y 

social.  

En Estados Unidos ya había registro de presencia de personas de origen 

hondureño, en el mercado laboral de Louissiana y la costa caribeña 

norteamericana35, sin embargo, cómo las estadísticas presentadas anteriormente 

lo demuestran, aumentó la población originaria de otros países de la región, 

principalmente de Nicaragua, Guatemala, El Salvador y  Panamá. 36 

Con el establecimiento del modelo de gobierno ―democrático‖ mediante 

elecciones,  principalmente en Nicaragua y posteriormente en los otros países, se 

re articula la economía de la región a la de Estados Unidos, ya no solamente con 

el modelo agroexportador, sino también en el sector de los bienes y servicios. De 

la posguerra se integra nuevamente la región al mercado global vía el país 

norteamericano. Las desigualdades sociales que intentaron erradicar los 

movimientos revolucionarios y el gobierno sandinista (en Nicaragua) porque 

identificaron su origen en el modelo económico implementado en la primera mitad 

de siglo (y desde el siglo XIX) se incrementaron, pues la economía de los países 

involucrados en las guerras civiles, se detuvieron durante los conflictos. 

Las transformaciones sociales ocurridas en este periodo son las más relevantes 

para la presente investigación, pues ponen de relieve la capacidad de los sujetos 

para modificar las condiciones sociales de su existencia, además, es posible 

observarlas en la actualidad. Es el carácter social que comporta el acto migratorio, 

el que permite construir un análisis sociológico que dimensione el estado en que 

se encuentran los sistemas migratorios que examino. 

                                                           
35

 Consultado en: “La Diáspora de la posguerra: regionalismo de los migrantes y dinámicas territoriales en América Central” / Abelardo 

Morales Gamboa - 1a. ed. –San José, C. R. : FLACSO, 2007 pp.132. 
36

 Ibíd.  



28 
 

La noción de sistema migratorio predominante al estudiar los procesos 

migratorios centroamericanos es la siguiente: ―El sistema de la migración se 

constituye entre dos o más territorios o países que interactúan mediante el 

desplazamiento de migrantes entre ellos, y su análisis parte del estudio de las 

características de los dos o más extremos de los flujos, pero también de los 

vínculos que se instauran en torno a estos intercambios.‖37 Esta formulación es 

fundamental, pues permite explicar las relaciones entre el lugar de origen y de 

destino de determinado flujo migratorio, además, abre camino a otros modelos 

explicativos, cómo aquel contenido en la teoría del capital social, que ha ganado 

fuerza explicativa en los últimos años al tener como noción fundamental la de 

redes migratorias como recursos de acción social38.  

En ese sentido, se puede ubicar la llegada de jóvenes salvadoreños al estado 

norteamericano de California, pues la comunidad de mexicanos (principalmente 

jóvenes) los acogieron y mediante dinámicas de socialización cómo lo fueron las 

pandillas, establecieron vínculos estrechos. Sin embargo, esa situación dio origen 

a uno de los problemas que en la actualidad enfrenta El Salvador, objeto que está 

fuera del alcance de esta investigación.  

Volviendo a la región que ocupa este apartado, diversos textos y autores (algunos 

ya citados con anterioridad) ubican en el contexto de las redes y sistemas, las 

características principales de los movimientos migratorios centroamericanos. 

Además, el papel de la sociedad adquiere mayor relevancia al paso del tiempo, 

pues no solamente se perpetuaron las desigualdades sociales derivadas de la 

situación económica y política principalmente en El Salvador, Nicaragua, 

Guatemala y Honduras, sino que la exclusión y privación de oportunidades de 

acceso a la educación y al trabajo principalmente, deterioraron la calidad de vida 

de dichas naciones.  

                                                           
37 Ibíd. P.37.  
38

 La teoría dice que: “Las redes migratorias son conjuntos de lazos interpersonales que conectan a los migrantes con otros migrantes 

que los precedieron y con no migrantes en las zonas de origen y destino mediante nexos de parentesco, amistad y paisanaje…Las 
conexiones dentro de la red constituyen una forma de capital social del que las personas pueden beneficiarse para acceder a diversas 
formas de capital financiero.” Esta información la consulté en : Jorge Durand, Douglas S. Massey (2003), Clandestinos Migración 
México-Estados Unidos en los albores del siglo XXI, Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrua.” 
Pp.31.  
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Entonces, las transformaciones por las que atravesó la región en cuestión fueron 

las siguientes: 

1) La estructura económica en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras 

principalmente, no solventaba la demanda de trabajo, los niveles salariales 

disminuyeron aún más que con el modelo agroexportador, los sectores de 

bienes y servicios no representaron una alternativa viable para los 

trabajadores y la industria continua sin desarrollarse a plenitud. 

2) La estructura política se reformuló a partir de un modelo democrático que 

institucionalizó la disidencia (el FSLN y el FMLN se transformaron en 

partidos políticos), y excluyó a aquellos que no se alinearon en este 

esquema, persiguió a aquellos que mantuvieron los ideales de los 

gobiernos revolucionarios, y permitió la exclusión de gran parte de la 

población en el mercado laboral nacional. 

3) La estructura social se ha quebrantado, miles de familias se disolvieron y 

separaron, la lucha revolucionaria que a lo largo del siglo representaba la 

alternativa para transformar la estructura política y económica no fue más 

una opción, en cambio, en la migración internacional se encontró una vía 

que posibilita mejorar las condiciones cotidianas de existencia, 

principalmente si el destino es Estados Unidos.  

 

Emigrar a Estados Unidos se convierte en la mejor alternativa para transformar la 

vida cotidiana de aquellos que en su país no encuentran las condiciones para 

hacerlo, sin embargo, para ingresar al país del norte, inevitablemente deben 

transitar por el territorio que por mucho tiempo sirvió como refugio y que 

paradójicamente, se ha convertido en un problema adicional a las relaciones entre 

origen y destino.  
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1.3 RUTAS MIGRATORIAS POR MÉXICO. 

Es fundamental reconstruir a partir de la información documental, la ruta por la que 

cada año miles de migrantes indocumentados centroamericanos recorren el 

territorio mexicano para llegar a Estados Unidos para cubrir los objetivos de éste 

apartado:  

1.- Dimensionar la presencia del flujo migratorio en cuestión a lo largo de la ruta y 

los sitios por los cuáles los migrantes ingresan y transitan por México.  

2.-Ubicar los lugares en que las acciones de las autoridades, organismos 

internacionales, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles se 

realizan para regular, contener, brindar apoyo humanitario o estancia temporal a 

los migrantes.  

3.- Comprender la importancia del lugar donde se realizó la investigación: La Casa 

del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ubicada en el camino a 

Tequisquiac kilómetro 50, Barrio San Bartolo, en el municipio de Huehuetoca, 

Estado de México. 

 

El Instituto Nacional de Migración (En adelante: INM) ofrece en la Encuesta 

Sobre Migración en la Frontera Sur de México, 201039(EMIF SUR) información 

sobre el lugar por el que ingresaron a territorio nacional migrantes 

centroamericanos provenientes principalmente de Guatemala, Honduras y el 

Salvador. También presenta información de cuánto tiempo permanecieron en 

México antes de ser detenidos por las autoridades migratorias y el país al que se 

dirigían los migrantes detenidos.  

El estado de Chiapas y en menor proporción Tabasco, representan los principales 

puntos de cruce por los cuales se ingresó a México durante 2010; esto se verifica 

                                                           
39

 “ENCUESTA SOBRE MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR DE MÉXICO, 2010.” México 2013. Centro de Estudios Migratorios, Instituto 

Nacional de Migración, Unidad de política migratoria. Pp. 145-174. 
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en la encuesta cuando se les preguntó por cuál ciudad guatemalteca cruzaron al 

territorio nacional, los datos son los siguientes: 

Punto de cruce fronterizo a México por país de residencia.  

 País de Residencia 

 Total Guatemala Honduras El Salvador 

Ciudad 

Guatemalteca de 

Cruce a México 

60 696 27 911 23 041 9 744 

Tecún Umán 

(San Marcos 

25 221 9 285 9 671 6 265 

El Carmen (San 

Marcos) 

5 407 5 380 -- 27 

La Mesilla 

(Huehuetenango) 

15 923 11 608 3 344 971 

Gracias a Dios 

(Huehuetenango) 

666 544 31 90 

Bethel (El Petén) 20 13 -- 7 

El Ceibo (El 

Petén) 

11 417 688 9 207 1 522 

Otra Ciudad 482 341 49 92 

No Especificado 1559 51 739 769 

 Elaboración Propia con base en la información generada por el INM40 

Es importante señalar que de la población total expresada en la tabla, las 

personas con país de residencia en Guatemala representan el 46% de la muestra, 

los provenientes de Honduras el 38% y finalmente de El Salvador representa el 

16.1%41. Además 5 de los 6 puntos de cruce conectan a Guatemala con el Estado 

                                                           
40

 Entre paréntesis de lado izquierdo de los nombres de las ciudades se enuncia el nombre del departamento en el que 

se encuentra cada ciudad. En la tabla : -- significa que no hay registro disponible.  Ibíd. 148. 
41

 Ibíd. P.148.  
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de Chiapas, solamente la ciudad de El Ceibo conecta con Tabasco. En el mapa 1 

del Anexo expresa esta situación.  

De la población a la que se aplicó la encuesta, se determinó también el país al que 

se dirigían en el momento en que fueron detenidos (la detención antecede la 

aplicación). Destaca que de los 60 969 migrantes detenidos, el 68.1% tenía como 

destino los Estados Unidos y 31.9% planeó llegar a México42. En la Tabla 1 del 

Anexo se elabora el desglose por nacionalidad (las tres antes mencionadas.)   

Finalmente, la encuesta muestra el tiempo que permanecieron en el territorio 

nacional, los datos para la investigación dictan que 21 489 migrantes 

permanecieron en México de más de 1 día a una semana, y 29 617 tuvieron una 

estancia de más de 1 semana a 1 mes, los estados en los cuáles permanecieron 

más tiempo los migrantes fueron Chiapas (44.2% del total), Veracruz (15.4%), 

Oaxaca (10.9%) y Tabasco (10.5%) entre otros43. 

La información presentada permite visualizar que, si bien Chiapas es el estado por 

donde más migrantes ingresan a México (Seguido de Tabasco), Veracruz y 

Oaxaca son los estados en los que más tiempo permanecieron los migrantes 

antes de ser detenidos por las autoridades migratorias mexicanas (preludio del 

levantamiento de la encuesta). Información reciente proporcionada también por el 

INM, indica que en 2013 se registró la devolución de extranjeros ante la autoridad 

migratoria en los mismos estados y con frecuencia similar.  

De enero a septiembre de 2013 se devolvieron a sus países de origen un total de 

63 843 migrantes, desde el estado de Chiapas se mandaron un total de 29 327 

migrantes, desde Veracruz 11 367, de Tabasco 5 286 y finalmente desde Oaxaca 

se enviaron a sus países de origen a un total de 4 363.  Del total de población 

                                                           
42

 Ibídem. P. 148, Es importante aclarar qué a pesar de aumentar la cantidad de migrantes que tienen por 
objetivo llegar a México, esto no significa que en algún otro momento no hayan planeado llegar a Estados 
Unidos, sin embargo, en el caso de muchos migrantes, después de algunos intentos por llegar al país del 
norte sin éxito, deciden modificar su destino migratorio.  
43

 Ibíd. Pp.149-150.  
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devuelta el 42% es hondureña, el 36.5% guatemalteca y de El Salvador provenían 

18.2%.44 

Hasta ahora examiné las características generales del flujo migratorio que ingresa 

por el sur del país, así como los principales puntos de ingreso. Ahora es necesario 

ubicar los estados en los que el INM presenta, mantiene y devuelve a los 

migrantes centroamericanos. Será necesaria una breve enunciación del 

procedimiento administrativo migratorio por el cual son devueltos los migrantes a 

sus países de origen , así como de los espacios destinados a mantenerlos 

temporalmente durante el proceso: Las Estaciones Migratorias.  

El procedimiento administrativo mencionado se ejecuta únicamente para contener 

el flujo migratorio que ingresa a México en situación irregular, es decir, sin 

documentos que acrediten su estancia en el territorio nacional conforme lo 

estipulado en la Ley de Migración en los capítulos IV, V y VI45. En 2012 se llevó a 

cabo una modernización de las Estaciones Migratorias, en un documento que 

presenta dichas acciones, se describe de manera breve cómo funciona el 

procedimiento: ―los extranjeros que ingresan al país, sin haber acreditado su 

estancia regular y que son puestos (incluso de manera voluntaria) a disposición 

del INM, por autoridad diversa, son alojados de forma temporal en dichos 

inmuebles del Instituto, recibiendo un trato digno con pleno respeto a sus 

Derechos Humanos y que garantiza su seguridad e integridad en tanto su 

situación migratoria es resuelta‖46. Los inmuebles a los que hace referencia la ley 

son las Estaciones Migratorias.  

Las Estaciones Migratorias se encuentran distribuidas a lo largo del territorio 

nacional en los sitios que el INM ha identificado como de mayor afluencia de 

migrantes, existen instalaciones de este tipo en Tapachula, Veracruz, Tabasco, 

Oaxaca, Distrito Federal por citar algunas. Sin embargo, no son los únicos 
                                                           
44

 Sintesis 2013, Estadística Migratoria. Centro de Estudios Migratorios / Unidad de Política Migratoria / 
Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos / SEGOB. Pp. 31-32.  
45

 Para ser más preciso, los artículos 99, 112 y 113. LEY DE MIGRACIÓN Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de mayo de 2011 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF 07-06-2013  
46

 Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012, Memoria Documental, Modernización de Estaciones 

Migratorias. P. 4. México 2012.  



34 
 

espacios destinados a la estancia temporal del migrante, pues en algunas 

entidades del país existen desde hace más de 10 años, albergues donde por 

espacio de horas o días, los indocumentados centroamericanos que transitan por 

México pueden descansar, alimentarse, procurar su higiene personal para 

posteriormente continuar con su viaje.  

La gestión de los primeros espacios destinados para alojar a la población migrante 

en tránsito fue iniciativa de Los Misioneros de San Carlos Scalabrinianos en 

1985, en ese año se abre la primera casa del migrante del país en Tijuana, Baja 

California47. Posteriormente la misma organización genero más espacios de este 

tipo en Ciudad Juárez en Chihuahua, Tecún Umán en Guatemala, y en 1997 en 

Tapachula, Chiapas, se abre el Albergue Belén entre otros48. Estas acciones 

significan que tanto en la frontera sur por donde ingresa la mayoría de migrantes 

que transita por México, y uno de los puntos de cruce hacia Estados Unidos, 

existen instalaciones destinadas a brindar apoyo alimenticio, alojamiento, 

asistencia médica, jurídica y emocional a los migrantes. Sin embargo, la ruta que 

siguen los migrantes que viajan en tren y que en Chiapas comienza en Arriaga, 

hizo necesaria la creación de nuevos espacios que proporcionaran los mismos 

servicios a la población que compone el flujo.  

En la década de los 90, en el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, se abre La 

Estancia del Migrante González y Martínez A. C, que a diferencia de los 

albergues operados por los Scalabrinianos, se gestionó por la sociedad civil. La 

iniciativa deriva de la ubicación de las vías del tren de carga que atraviesa la 

región del bajío en dicho municipio, la asistencia que prestan a los 

centroamericanos que transitan por el lugar es similar a la de los albergues antes 

mencionados, con especial énfasis en la protección a los derechos humanos de 

los migrantes49.  

                                                           
47

 Consultado en http://www.migrante.com.mx/QuienesSomos.htm el 23 de abril de 2015.  
48

 Ibíd.  
49

 Consultado en http://estanciadelmigrante.blogspot.mx/p/quienes-somos.html el 23 de abril de 2015.  

http://www.migrante.com.mx/QuienesSomos.htm
http://estanciadelmigrante.blogspot.mx/p/quienes-somos.html
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Durante los últimos años, El albergue de migrantes Hermanos en el Camino, 

fundado en 2007 en el municipio de Ixtepec, Oaxaca por el Presbítero Alejandro 

Solalinde Guerra, ha captado la atención de los medios por ser uno de los 

albergues que más migrantes recibe (según el sitio web del lugar, tan solo en la 

primera noche de operación recibió a más de 400 migrantes)50 y porque el padre 

ha recibido amenazas de muerte por la labor de asistencia que realiza, además de 

la demanda de seguridad para la población migrante que transita por México. 

Cabe señalar, que Ixtepec es uno de los municipios que sigue la ruta del tren de 

carga proveniente de Arriaga en Chiapas.  

En febrero de 2011 se abre en Tlaxcala el albergue para migrantes La Sagrada 

Familia, por iniciativa de la Diócesis de Apizaco, municipio en el cuál se 

encuentra. En ese lugar pueden alojarse lo migrantes hasta por tres días y se les 

brinda le mismo tipo de asistencia humanitaria. 

El 19 de enero de 2009 la Diócesis de Cuautitlán, pone en operación en la colonia 

Lechería la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin51, en el 

municipio de Cuautitlán. En el sitio se encuentra uno de los cruces ferroviarios 

más importantes del país, pues conecta a los trenes procedentes del sur del país 

con las diversas rutas hacia el norte, haciendo del sitio un paso obligado para los 

miles de migrantes que optan por el tren como medio de transporte durante su 

tránsito por México52. Se da alojamiento a los migrantes por 24 horas sin 

identificación oficial de su país y por 48 si cuentan con ella, además brindan 

alimentos, espacio para el aseo personal y camas para dormir. Sin embargo, el 

lunes 9 de julio de 2012 el obispo de la diócesis ordenó el cierre del albergue, 

pues desde diciembre de 2011 se generaron conflictos con vecinos de la colonia 

                                                           
50

 Consultado en http://www.hermanosenelcamino.org/albergue.html el 23 de abril de 2015. 
51

 Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2010/07/03/politica/003n1pol el 23 de abril de 2015 
52

 Según información del INM, se registra que sólo el 14% de los migrantes detenidos por las autoridades 
mexicanas utilizaron el tren como medio de transporte. El 10% de los migrantes detenidos por autoridades 
migratorias estadounidenses utilizan este medio para transportarse. Por este motivo, la importancia del tren 
ha disminuido, pues con el paso del tiempo ha dejado de ser el medio de transporte habitual. Consultado 
en: “Migración centroamericana en tránsito irregular por México. Estimaciones y características generales.” 
en, Apuntes sobre Migración. No.1 julio de 2011. Centro de Estudios Migratorios, Instituto Nacional de 
Migración. Pp.6 

http://www.hermanosenelcamino.org/albergue.html
http://www.jornada.unam.mx/2010/07/03/politica/003n1pol
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debido a que incrementaron los asaltos, el consumo de drogas y bebidas 

alcohólicas, entre otras situaciones problemáticas que dieron como resultado 

enfrentamientos entre vecinos y migrantes, motivo por el cual cerró el albergue de 

manera temporal53.  

La clausura no fue definitiva, pues el 3 de agosto de 2012 se reubicó el albergue 

en el barrio de San Bartolo, municipio de Huehuetoca en el Estado de México, al 

norte de Cuautitlán54. El funcionamiento del albergue fue similar, con la diferencia 

de que los migrantes no podrían salir del albergue una vez que ingresaran a las 

instalaciones, situación que en Lechería provocó la molestia de los vecinos. 

Hasta ahora recapitulé de manera cronológica y geográfica las características más 

importantes de la ruta migratoria que siguen los centroamericanos en tránsito por 

México, por un lado las condiciones institucionales que controlan y regulan el paso 

de indocumentados, por el otro, la ayuda humanitaria brindada por la sociedad civil 

y la iglesia. Para concluir este apartado enunciaré algunos hechos violentos a los 

que se enfrenta el flujo migratorio en cuestión. 

Los asaltos, la trata y tráfico de personas55, agresiones físicas y otros delitos, son 

algunos acontecimientos cotidianos que enfrentan los centroamericanos en su 

tránsito por México. El hecho más significativo tuvo lugar en 2010, en Tamaulipas, 

cuando fueron encontrados 72 cadáveres de migrantes en una fosa en el 

municipio de San Fernando56, captando la atención de medios de comunicación, 

instituciones de gobierno, académicas y diversos organismos internacionales. 

Desde ese instante, se consideró los riesgos a los que se enfrentan los 
                                                           
53

 El gobierno municipal de Tutitlán, no atendió en su momento la llegada del flujo de centroamericanos al 
cruce ferroviario de Lechería, quedando ésta labor en manos del albergue. Sin embargo, la cantidad de 
migrantes que acudían al lugar, rebasó la capacidad de alojamiento la casa del migrante, dejando a muchos 
de ellos en la calle en que se ubicaba el sitio. Como consecuencia de esto, los vecinos comenzaron a 
molestarse, y posteriormente agredieron a los migrantes y atacaron las instalaciones del lugar. Consultado en 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/39857.html el 23 de abril de 2015 
54

 Consultado en http://www.excelsior.com.mx/2012/08/07/comunidad/852225 el 23 de abril de 2015. En el artículo no 

se menciona la fecha exacta, sólo el mes, sin embargo, cuando realicé la investigación en campo la administradora en 
turno Dulce , me indico la fecha exacta. 
55

 Más información al respecto en “Víctimas entre fronteras, la ausencia del Estado en la defensa de los derechos de las 

personas migrantes en México.” i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. México D.F 2013. Pp.27.  
56

 Consultado en http://www.jornada.unam.mx/2010/08/26/index.php?section=politica&article=002n1pol el 23 de abril 

de 2015 

http://www.eluniversal.com.mx/primera/39857.html
http://www.excelsior.com.mx/2012/08/07/comunidad/852225
http://www.jornada.unam.mx/2010/08/26/index.php?section=politica&article=002n1pol
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centroamericanos en su camino y las condiciones de la ruta como características 

de una crisis humanitaria.  

 

1.4 LA MIGRACIÓN EN TRÁNSITO CÓMO PROBLEMA EMERGENTE EN 

MÉXICO 

Durante las últimas 3 décadas, los flujos de población centroamericana que se ha 

movilizado al exterior de su lugar de origen y que atraviesan por el territorio de 

México –teniendo también por  destino en ocasiones éste mismo—para llegar a 

Estados Unidos, han expandido su alcance y su desarrollo de manera numerosa y 

sólida. Cabe señalar, que tanto la migración internacional como el desplazamiento 

de poblaciones debido a conflictos armados o problemas ambientales, se 

configuran hoy en día como fenómenos globales, con importantes particularidades 

regionales. En este contexto, es fundamental examinar la etapa intermedia de los 

procesos migratorios centroamericanos, es decir, el tránsito.  

Con migración en tránsito haré referencia a la ―etapa crucial del desplazamiento 

entre países de origen y destino.‖57, y con migrantes indocumentados en 

tránsito (migrante en tránsito en adelante) resaltó ―la bifocalidad, o condición de 

vivir entre origen y destino de manera prácticamente simultánea… que termina 

modificando la vida cotidiana de los migrantes.‖58 Estos dos conceptos de 

formulación reciente son complementados por el de acto migratorio, que se 

desprende del concepto de proceso migratorio.   

Al inicio del capítulo ya expuse la definición de Stephen Castles sobre proceso 

migratorio, ésta se complementa con la síntesis elaborada por Amparo León, 

pues en su texto sobre las categorías y conceptos asociados al estudio de la 

migración, utiliza una definición que entiende al proceso migratorio en su desglose 
                                                           
57

 Álvarez Velasco, Soledad, Migración indocumentada en tránsito : la cara oculta de los procesos migratorios 

Contemporáneos. Buenos Aires. CLACSO, 2011. Serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrados, CLACSO, Documento 
no. 10. Pp. 12 
58

 Ibíd. Pp.13.  Es importante aclarar, que Soledad Velasco contempla la migración en tránsito utilizando como marco 
teórico y adaptándolo a su artículo, los estudios sobre lo transnacional. Ese enfoque no será más que referenciado en 
este trabajo más adelante.  
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por etapas que son: la planeación, el acto migratorio, la etapa de asentamiento y 

la de integración. La segunda etapa del proceso es la que se estudia en este 

trabajo, y el texto dice que el acto migratorio ―Corresponde al desplazamiento 

propiamente dicho desde el lugar de salida hasta el lugar(es) de llegada. Casi 

siempre el emigrante concibe el traslado solo por un periodo de tiempo 

determinado.‖59 Estos conceptos son rescatados para contextualizar dentro del 

espectro de los estudios migratorios el problema que aquí se aborda desde el 

marco de la sociología interpretativa.  

La situación migratoria en México, ha arrojado en los últimos años el siguiente 

saldo captado por el instituto Nacional de Migración, el cual estimó en 2011 el 

ingreso anual a México de 140 mil migrantes en situación irregular60, y para 

septiembre 2013 –año en que comenzó esta investigación- se devolvieron a sus 

países de origen, principalmente en Centroamérica, a 63 843 personas61, es decir, 

más del 40% de las personas que ingresan anualmente. Estos datos se han 

obtenido en los últimos dos años. Las acciones que emprenden para dar 

tratamiento a la situación ya fueron descritas.  

Ha sido abordada brevemente la cuestión sobre la función que los albergues para 

migrantes desempeñan a lo largo del territorio nacional, destacando por su 

ubicación de la Casa del Migrante San juan Diego Cuauhtlatoatzin. Sin embargo, 

no sólo su ubicación geográfica es importante, lo fundamental es la dinámica con 

la que opera y la manera en que los migrantes experimentan su estancia en el 

albergue.  

Es importante preguntarse: ¿Es importante el papel que desempeña el albergue 

(cómo espacio en el cuál se puede interrumpir voluntariamente el acto, pues las 

                                                           
59

 León Micolta, Amparo. “Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales.” En “Trabajo 

Social No. 7, (2005) páginas 59-76 © Revista del Departamento de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional de Colombia.” Pp. 4. Es importante señalar, que la síntesis que hace la autora del artículo deviene 
de la definición que del proceso migratorio elabora Jorge Tizón García, sin embargo, por pertenecer al campo de las 
ciencias de la salud y psicopatologías, es conveniente solo retomar la síntesis que Micolta León realizó de su trabajo.  
60

 Consultado en: http://www.oxfammexico.org/wp-content/uploads/2013/06/APUNTES_N1_Jul2011.pdf última 

revisión 26 de mayo de 2015. P. 2  
61

 Síntesis 2013, Estadística Migratoria. Centro de Estudios Migratorios / Unidad de Política Migratoria / 

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos / SEGOB. Pp.32.  

http://www.oxfammexico.org/wp-content/uploads/2013/06/APUNTES_N1_Jul2011.pdf
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acciones relativas a la continuación del trayecto, se suspenden) en el desarrollo de 

la ejecución del acto migratorio?, ¿En qué etapa del proyecto, entra el acto 

migratorio, durante la estancia de los migrantes en este lugar?, ¿La posibilidad de 

replantear el proyecto, su continuación, conclusión o modificación alternativas, 

pone de relieve que los motivos por los cuáles salió el migrante de su país de 

origen y el objetivo de llegar a un destino determinado, adquieren un papel 

secundario en el proceso migratorio?, ¿Es ésta determinación subjetiva del 

migrante, el carácter fundamental actual de los procesos migratorios 

centroamericanos, la que debe ser atendida para replantear una propuesta de 

análisis sobre el tránsito del flujo?. Son estas las cuestiones esenciales que 

trabajo en esta investigación, y al mismo, el andamio que sostiene las respuestas. 

La tarea primaria de la tesis en el tratamiento de éste fenómeno contemporáneo, 

será trasladar el problema al campo de la Sociología Interpretativa.  

La predilección por la noción de acto migratorio tiene su origen en la 

conceptualización de proyecto migratorio. Ambas nociones no se encuentran 

separadas tanto a nivel conceptual como en el nivel empírico, además, ha surgido 

en el esquema conceptual la noción de migración en (o de) tránsito, como el 

escenario en donde se desarrolla el acto, y a su vez como una etapa espacial y 

temporal real del proceso.  

Es importante analizar estos componentes del fenómeno migratorio en su 

totalidad, sin embargo, la propuesta de ésta investigación es analizar ésta 

dimensión del acto migratorio para comprenderlo con mayor profundidad. Esta 

distinción permite comprender el proceso migratorio como el componente de 

carácter general del fenómeno y el acto migratorio como la puesta en marcha de 

dicho proceso, pues sólo mediante la serie de acciones que concluyen el acto 

propiamente dicho, es como se completa el proceso. Tránsito migratorio y acto 

migratorio, se entrelazan porque en esos instantes o momentos, es donde se 

define si el proceso concluye o no, y la manera en que es posible continuar con él.  

Ahora bien, es fundamental enunciar cuáles son las interrupciones que 

acontecen en el acto, pues, en primera instancia podría confundirse la noción de 
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interrupción con la de obstáculo, cuando en realidad, el binomio acto-

interrupción, es una relación de características complejas. El instante en el que el 

migrante decide o debe detener su camino, puede acontecer por diversas causas, 

como esperar a que el próximo tren pase por la vía férrea por la que transita, o 

porque justo frente a él se ubica un control migratorio y debe rodearlo, o bien lo 

han detenido las autoridades migratorias,  fue asaltado y se ha quedado sin dinero 

para continuar transportándose, o ha decidido entrar a un albergue para migrantes 

y descansar, estas situaciones las concibo como interrupciones del acto.    

Las nociones de Acto Migratorio, Tránsito Migratorio e Interrupción constituyen la 

hipótesis de la investigación, que se estructura de la siguiente manera: El acto 

migratorio inaugura el proceso compuesto por el proyecto, la ejecución, la 

interrupción, la reanudación y la conclusión; el tránsito migratorio es la etapa 

correspondiente a la ejecución siempre que el migrante se encuentre recorriendo 

uno o más países que no son el de destino; las interrupciones son los 

acontecimientos que, previstos o no por el migrante, figuran como el umbral entre 

la ejecución y reanudación, umbral en el que ocurre la reflexión sobre las múltiples 

opciones que se presentan ante el migrante para continuar o abandonar el acto 

migratorio.  

Este planteamiento permite afirmar que la formulación de políticas migratorias más 

rígidas, las prácticas de regulación, contención y desvío del flujo migratorio de 

centroamericanos como el plan frontera sur ejecutadas por el Instituto Nacional de 

Migración, los delitos que comete el crimen organizado contra este grupo 

vulnerable, la asistencia humanitaria brindada por diversas organizaciones de la 

iglesia y sociedad civil, el riesgo que implica viajar por las vías férreas a bordo del 

ferrocarril, y el proyecto original elaborado por el migrante para llevar a cabo su 

recorrido, condicionan y en ocasiones determinan la manera en que concluye el 

acto migratorio, sin embargo, no representan obstáculos infranqueables (en la 

mayoría de los casos) que motiven al migrante a tomar la decisión de retornar a su 

país de origen, por éste motivo, no son elementos suficientes para entender y 

explicar el acto migratorio como un proceso de construcción de sentido. 
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Todas estas estructuras de producción de sentido62 que simultáneamente se le 

presentan al migrante son asumidas por él para transformar las limitaciones y 

dificultades por las que atraviesa, en horizontes alternativos que posibiliten la 

continuación del acto. Sin embargo, planteó como hipótesis, la existencia de la 

alternativa de no continuar con su trayecto la cual es resultado de su reflexión 

durante la interrupción  

Solo mediante una examinación de la realidad empírica será posible comprobar 

las afirmaciones realizadas. El fenómeno migratorio que involucra a México como 

país de tránsito de flujos migratorios mixtos, para el presente caso aquellos 

provenientes de Centroamérica, suele ser atendido por la vía institucional, 

mediática, de la sociedad civil y el ámbito académico, desde el carácter externo 

por el cual hace presencia, es decir, la magnitud cuantitativa del flujo en cuestión. 

Éste signo exterior del fenómeno se ha convertido en una situación problemática 

al coincidir con otros ámbitos de la realidad característica del México 

contemporáneo, a saber, las actividades delictivas que algunos grupos del crimen 

organizado realizan –robo, extorsión, agresiones físicas, secuestro, asesinato, 

entre otras—y sus múltiples consecuencias, la respuesta del Estado hace valer el 

discurso de la seguridad nacional fortaleciendo la vigilancia en zonas conflictivas 

utilizando como principal recurso el aumento de la presencia de efectivos tanto del 

ejército, como de las policías federal, estatal y locales para garantizar la vigilancia 

y seguridad de la población, la organización de la sociedad civil –de origen 

diverso—para denunciar y exhibir ante los medios de comunicación, que 

posteriormente atienden por cuenta propia los problemas que aquejan a sus 

comunidades, y finalmente la observación y seguimiento que distintos organismos 

internacionales que procuran el respeto hacia los derechos humanos de diversos 

grupos vulnerables, pues desde hace algunos años, se ha catalogado la situación 

de los migrantes en tránsito por México como una crisis humanitaria.  

Vale recordar algunos elementos de política migratoria que operan en el territorio 

nacional orientados a desviar, contener y regular los distintos flujos migratorios 
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 Esta noción será desarrollada en el siguiente capítulo.  
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que transitan por México, pues, tal como se expresa en los estudios sobre 

migración en materia de Derechos humanos y Ciudadanía: ―Los contextos en los 

que ocurre cada uno de los momentos de las migraciones plantean riesgos y 

vulnerabilidades específicas, sobre todo derivados de las políticas públicas y de 

los mecanismos adaptados para organizar y regular los movimientos 

migratorios.‖63 Las estaciones migratorias junto a los puntos de control, funcionan 

bajo los 3 ejes rectores de la política migratoria, y tienen como población objetivo 

los movimientos migratorios, principalmente los internacionales irregulares.  

En este contexto, el flujo investigado opta por recorrer el territorio de México por 

ríos, selvas, montes, planicies y lugares que ponen en riesgo su vida debido a las 

condiciones climáticas y geográficas por las que atraviesan. A esta situación se 

suma el hecho de que grupos del crimen organizado y pandillas acuden a los 

cruces ferroviarios frecuentemente transitados por los migrantes pero con menor 

presencia de Agentes Federales de Migración y Policía Federal para poder asaltar, 

agredir, extorsionar o secuestrar a aquellos indocumentados que con mayor 

dificultad presentarán denuncias ante las autoridades. Esto ocurre más a menudo 

en la primera parte de su trayecto, en algunos poblados de Oaxaca y Veracruz, 

sobre los operativos ya se habló al respecto, de igual manera ya describí el apoyo 

brindado por las casas del migrante.    

La impresión que éste panorama general ofrece y la manera en que ha sido 

abordado el problema, nos sitúa en la dimensión macro-estructural de la 

migración, en la cual el lugar de origen y destino de los flujos migratorios y sus 

intrincadas relaciones –estudios sobre lo transnacional—han tomado posición 

como las categorías de análisis fundamentales para comprender el fenómeno.   

En este sentido, la hipótesis planteada desde el enfoque de la Sociología 

Interpretativa, sitúa en el panorama de los estudios migratorios una dimensión de 

la comprensión que antes no había sido atendida. La siguiente parte de la 

investigación desarrollará el vínculo existente entre el fenómeno migratorio 
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 Castillo Manuel Ángel, Migración, Derechos Humanos y Ciudadanía. / en Ariza, Marina. El país transnacional : 
migración mexicana y cambio social a través de la frontera / Marina Ariza, Alejandro Portes.-- México : UNAM, Instituto 
de Investigaciones Sociales, 2007. P. 277. 
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centroamericano actual y una interpretación sociológica que haga claro los vacíos 

que se han generado al momento de explicar éste problema contemporáneo.  
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CAPÍTULO 2 

 EL MIGRANTE: ACTO Y PROYECTO MIGRATORIO. 

 

En el capítulo anterior se expone la manera en que la migración internacional se 

ha configurado en las últimas tres décadas como un fenómeno global.  La 

multiplicación de las corrientes migratorias actuales adscritas, a la vez, a las 

distintas regiones en que estas operan, otorga características específicas a los 

procesos migratorios existentes en cada una de ellas.  

El tránsito de centroamericanos por México en su camino rumbo a Estados Unidos 

ha despertado el interés de diversos organismos internacionales y regionales, 

organizaciones no gubernamentales, de los gobiernos involucrados en la 

recepción, tránsito y origen de éste flujo de migrantes, de los medios de 

comunicación y de la academia misma. Esto por la magnitud cuantitativa del flujo 

migratorio y en buena medida, por las condiciones en que se realiza dicho tránsito.  

El objetivo del capítulo es elaborar un esquema analítico de la etapa de tránsito 

del proceso migratorio. Dada la diversidad de enfoques y disciplinas que se 

ocupan del estudio del fenómeno de la migración, el marco histórico-estructural 

(desde la perspectiva de análisis macro social), la perspectiva psicosocial (para un 

análisis micro social), el modelo explicativo elaborado por Gino Germani, partiendo 

de la conceptualización de movilidad social, nos brindan las herramientas 

conceptuales básicas para dotar de realidad sociológica al problema ya planteado.  

En la práctica migratoria, la relación entre las estructuras sociales de producción 

de sentido64 y el proceso de construcción de sentido subjetivo, genera una tensión 

en la etapa de tránsito migratorio. Esta investigación considera al migrante como 

el actor que determina, en última instancia el sentido del acto de migrar.  
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 O qué se encuentran produciéndolo. 
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Existe otro concepto que imbrica las perspectivas de estudio macro y micro 

sociales, es decir, el de transnacionalidad, entendido como el estudio de las 

prácticas sociales, noción que resulta útil por el análisis simultáneo de las 

prácticas individuales y colectivas65. Dadas las características del trabajo empírico 

que se presenta en el siguiente capítulo, resulta prescindible para esta 

investigación. 

La forma en que se ha trabajado e investigado el fenómeno migratorio en 

Centroamérica de forma predominante ha sido, por una parte los estudios 

regionales y por otra los psicosociales. 

En la revisión que de los enfoques teóricos se realiza66, podemos  visualizar el 

proceso migratorio en su desarrollo moderno en los lugares donde se inicia este 

proceso -Norteamérica, Europa, hacia otras regiones del mundo- hace dos siglos; 

su crecimiento exponencial el siglo pasado, lo llevo a desbordar las rutas clásicas 

e invertirlas –de comenzar como un proceso en donde desde  el ―norte‖, entendido 

como Europa, se migraba hacia el ―sur‖, buscando colonizar y poblar territorio en 

América, Asia, África, se observa un giro en la dirección de los grandes flujos 

migratorios y se invierte la ruta, esto acontece según Massey en el periodo de 

migración ―posindustrial‖67 obteniendo como resultado en la actualidad, un proceso 

global. 

En América Latina este proceso se inicia desde fines del siglo XIX y se 

potencializa, por ejemplo, en México, con el programa bracero68 en la década de 

los 40 y así se mantuvo durante su vigencia -22 años- ; en Centro América, a fines 

de los años 70 las crisis políticas, económicas y en general sociales que 

atravesaron países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, sumado a los 

                                                           
65 Moctezuma Longoria, Miguel Angel. Transnacionalidad y Transnacionalismo, Papeles de población, julio-

septiembre. 2007 
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 Jorge Durand, Douglas S. Massey (2003), Clandestinos Migración México-Estados Unidos en los albores del 
siglo XXI, Colección América Latina y el Nuevo Orden Mundial. México: Miguel Ángel Porrua. 
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 Ibid. Pp.13. 
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 Ibid. Pp.10. 
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conflictos armados en que derivo la situación general, y que involucraron a la 

población civil , detonaron lo que sería otro gran flujo migratorio hacia el norte, en 

la década de los 8069: ―la búsqueda de razones de estas nuevas migraciones 

definitivamente nos deben remitir a las crisis que asuela a los países 

centroamericanos desde fines de la década de los setenta. Si bien es cierto que 

los problemas en sus países de origen se iniciaron en la esfera de lo económico, 

la incapacidad de los regímenes socio-políticos para encauzar e institucionalizar 

vías de solución a los males generalizados derivó en conflictos armados que 

involucraron a la población civil70‖; de aquí podemos vislumbrar algunas 

consecuencias que trajo para la región además de la crisis generalizada, la 

intervención política y económica norteamericana. 

El posicionamiento de Centroamérica como periferia dependiente 

económicamente de gran capital norteamericano, el retorno de un estado de 

inestabilidad política cuando se negocia la paz en la década de los noventa y se 

democratizan los gobiernos de estos países, la gran diáspora de población civil 

que escapa de la violencia y la muerte que la guerra les aseguraba, ya sea vía el 

reclutamiento o la represión, que tiene como destino Costa Rica, México en mucho 

menor medida como país de destino, más no como país de tránsito en su ruta de 

escape hacía Estados Unidos, son situaciones que comienzan a condicionar los 

cambios que ocurrirían en la región. Las transformaciones más notorias serían 

además de una nula intención de adscripción y posterior movilización política por 

parte de la población, la perpetuación de la marginación de grandes sectores de la 

población, su exclusión, y la alternativa posible que no ha dejado de serlo desde 

que se desarrollaron los conflictos, la migración.  
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 Castillo G. Manuel Angel, Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales. Flacso 
1992. Pp. 
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2.1 LAS CONSTRUCCIONES CONCEPTUALES ALREDEDOR DEL MIGRANTE 

Y SUS ELECCIONES. 

Roberto Herrera Carassou elabora una revisión bibliográfica sobre la materia, 

esfuerzo que nos permite ubicarnos desde la Sociología, aunque  podemos 

distinguir otros enfoques teóricos- con la intención de  articular y establecer un 

modelo teórico sirviéndonos (más que de las discrepancias entre las distintas 

disciplinas y enfoques) de los acuerdos generales que han dado lugar a las 

categorías analíticas más comunes para estudiar el fenómeno migratorio, los 

términos más adecuados, las tipologías usuales y los conceptos -y como se han 

construido- que nos servirán de marco de referencia, al hablar de migración. 

Citando los términos requeridos para nuestro propósito, podemos definir las 

corrientes migratorias como ―la migración que tiene lugar de un área de origen 

(salida) a una de destino (llegada) y aun grupo de migrantes con un origen y 

destino común‖71, éste concepto se liga a otro término de vital importancia: el 

sistema migratorio, que ―alude a una corriente que se ha establecido 

históricamente y que, por lo tanto, se localiza y se repite con regularidad‖72. 

También hace referencia a dos formas principales en que se expresa el proceso 

migratorio, estas son migración interna y migración internacional.  

Toda migración, todo proceso migratorio conformado por las etapas de origen, –o 

salida del lugar de origen—tránsito y finalmente, destino, ha sido atendido y 

estudiado con mayor frecuencia desde la primera y la tercera etapa, es decir, los 

extremos, –origen y destino—, el tránsito o puesta en marcha del acto de migrar73 

ha recibido poca atención por parte de los investigadores del fenómeno migratorio. 

                                                           
71 Herrera Carassou, Roberto. La perspectiva teórica en el estudio de las migraciones. México, 2006. Siglo 

XXI. P. 29.   

72
 Ibídem p. 31 

73
 Cuando hable del acto de migrar, describo el proceso mediante el cual se ve realizado el proceso 

migratorio. Éste comprende en primer lugar la proyección misma del proceso migratorio, la elaboración 
mental de éste mismo con todos los fines y medios sopesados en esta etapa, en segundo, la toma de 
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Herrera Carassou también retoma un modelo explicativo que desempeña un papel 

fundamental desde la concepción sociológica sobre la migración, es decir, el 

modelo que Gino Germani construye para analizar la migración como una de las 

expresiones de la movilización social, concepto que sintetizo a continuación por 

ser una aproximación que atañe a la disciplina desde la que se escribe esta Tesis.   

La manera en que Gino Germani  explica la migración tiene una importancia 

analítica fundamental en los estudios migratorios, es decir, no simplifica a la 

migración como un sencillo cálculo y valoración del contexto económico, político y 

social, (que si bien, no desecho esta idea, está limitada por la explicación de la 

planeación y toma de decisión de convertirse en migrante y no el proceso en sí 

mismo) y lo relaciona directamente con las consecuencias que devienen al arribar 

al lugar de destino(cuando se piensa en asimilación, o aculturación del migrante 

por ejemplo), sino que sienta las bases para reflexionar sobre  el proceso 

migratorio como una unidad que puede ser, para fines analíticos, descompuesta 

en partes, pero siempre volviendo a la abstracción que nos permite analizarla en 

su totalidad.  

Para él la migración deriva de otro concepto que desarrolla, el de movilización 

social, que entiende como un proceso de transición que opera como un proceso 

de desintegración (de una estructura existente) y reintegración a otra estructura, 

que está constituida o en vías de serlo. En sus palabras, ―se trata de cambios en 

la naturaleza y extensión de la participación, noción ésta que se define como el 

conjunto de roles que un individuo desempeña en virtud del conjunto de status en 

los que se halla ubicado dentro de la sociedad. Se incluye explícitamente entre 

tales roles no solamente los que corresponden a posiciones estructurales en las 

múltiples instituciones y grupos, sino también los que definen el acceso del 

individuo a bienes materiales e inmateriales y el ejercicio de derechos y 

cumplimiento de obligaciones…en este sentido podría definirse la movilización 

                                                                                                                                                                                 
decisión y desarrollo del acto, es decir, la puesta en marcha de las acciones que llevarán siguiéndolas a 
concluir el proyecto toda vez que se ha arribado al lugar de destino, y una vez llegado a este punto, el acto 
de migrar se ve completo.   
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social como un cambio en el contenido y la extensión de la participación social.‖74 

Es importante contemplar la explicación sobre el proceso de cambio social, 

conformado por distintos ―momentos‖, para entender por qué menciono más 

adelante la migración y sus etapas, éstas son unidades fundamentales del análisis 

que estableceré del fenómeno migratorio visto como un proceso.  

Si bien, se reconoce la importancia que representa el desarrollo de la sociedad en 

su forma globalizada, la industrialización de los países en vías de desarrollo, la 

expansión del capital desde las grandes metrópolis de países en desarrollo y su 

relación con las periferias y como estos factores (sólo por citar algunos) van 

determinando el contexto económico, político, social y cultural (esta última 

instancia se hace más visible en la sociedad globalizada), no provocan una 

relación mecánica y equilibrada de atracción y expulsión de migrantes como 

tradicionalmente en las grandes teorías sobre migración basadas en un marco 

histórico-estructural, sino que ubicándonos desde una perspectiva que intente 

observar el fenómeno en sí mismo y su complejidad, tendremos que: ― si bien este 

enfoque suele ser bastante útil en ciertos sentidos, debe reconocerse que implica 

el riesgo de simplificar demasiado el proceso, reduciéndolo a una especie de 

equilibrio mecánico de fuerzas impersonales externas. Al mismo tiempo parece 

otorgar demasiado énfasis a las motivaciones ―racionales‖ o instrumentales, sin 

tener en cuenta la posible complejidad del proceso psicológico que da lugar a la 

decisión de irse o de quedarse. Ahora bien, para los fines del análisis 

macroscópico mediante el uso de los datos globales principalmente, puede 

resultar más o menos adecuado.‖75 , de esta cita podemos extraer para la 

exposición de un enfoque que expondré más adelante, el factor psicológico o el 

factor psicosocial, que se inserta en una dimensión distinta (como lo mencioné al 

inicio) de la histórico-estructural y nos permite situar a la migración no sólo como 

una reacción que detona la decisión de migrar debido a los condicionamientos del 

entorno, sino que sitúa al sujeto, al migrante, en una posición reflexiva y valorativa 
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 Germani, Gino, Sociología de la modernización, Buenos Aires, Paidos, 1971. P. 59. 
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que trasciende la estructura social en la que éste se encuentra inmerso, es decir, 

no se nulifica ante ella. 

Repasando brevemente el punto central de todo enfoque psicosocial referente a la 

migración tomando la definición de Gilda Pacheco, cuando dice que ―el fenómeno 

no es, por supuesto, tan sencillo: la acción migratoria no es una respuesta 

mecánica o directa a situaciones dadas en un entorno determinado‖76 , se 

completa un breve examen de los enfoques que han sido utilizados principalmente 

para el estudio del fenómeno migratorio centroamericano. 

Sin embargo, no sólo los estudios psicosociales nos permiten pensar cómo es que 

toman los sujetos sus decisiones y más importante aún, cómo desarrollan sus 

acciones con base en una reflexión sobre sí mismos y los procesos de los cuáles 

son parte.  Desde la Sociología, también me es posible situar una dimensión de la 

comprensión que me permita explicar cómo ocurren dichas elecciones, es de 

hecho, fundamental para la presente investigación. 

Ya rescaté los elementos más importantes que, desde La sociología de la 

Modernización de Gino Germani y La perspectiva teórica en el estudio de las 

migraciones de Roberto Herrera Carassou, están disponibles para emprender una 

explicación teórica sobre los procesos migratorios que aquí examino, el de los 

migrantes centroamericanos. No fueron textos pensados para analizar dichos 

procesos, sin embargo no ofrecen algunas herramientas analíticas por demás, 

útiles.   

 

2.2 ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN DE SENTIDO 

Una de las nociones enunciadas es la de estructura de producción de sentido, 

ésta tiene la finalidad de explicar la manera en que el entorno que rodea el tránsito 

migratorio orienta al migrante a dirigir sus acciones hacia objetivos planteados por  

múltiples instituciones, reglamentos y disposiciones, que conforman dicha 
                                                           
76

 Pacheco, Gilda, “Migraciones forzosas en Centroamérica: Una interpretación psicosocial.” En “Castillo G. 
Manuel Ángel, Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales. Flacso 1992. Pp.44. 
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estructura. Esta estructura opera a través de espacios destinados al flujo, 

alojamiento, o detención de migrantes. Dado que diariamente transitan por éstos 

lugares decenas de personas, esta noción se vincula a la noción de ámbito finito 
de sentido, elaborado por el Sociólogo austriaco Alfred Schütz.  

El mundo de la vida cotidiana, está estructurado de manera que contiene en sí 

mismo todos los objetos sociales existentes  (es decir, las instituciones, las 

normas jurídicas, el desarrollo de la vida social, etc.) operando de manera 

simultánea. En Schütz (como en Husserl), se pretende distinguir el análisis 

sociológico (pensado fenomenológicamente) del psicológico, por tanto, la relación 

del individuo con los objetos del mundo, y  su reflexión sobre su lugar en él, 

apunta hacia una analítica del sentido existente y pre-establecido de las relaciones 

sociales.  

Ésta pre-existencia de determinadas relaciones sociales, está vinculada a la 

historicidad de éste mundo de la vida cotidiana, aquel que ha sido pensado, 

construido y reflexionado, por aquellos que habitaron en él antes que nosotros (los 

predecesores)77 . Por éste motivo, la vivencia del presente de los actores (en 

Schütz contemporáneos) se sirve del recurso interpretativo de reflexión sobre las 

experiencias (aquellas vividas por los antecesores) o epojé78, para generar un 

acervo de conocimientos que le permita decidir y ejecutar sus acciones en el 

mundo.  

Sin embargo, la inserción de los actores en el mundo social, no aparece 

descontextualizada ni por completo a merced de las decisiones de éstos. El 

sentido de las acciones puestas en marcha, anticipa el sentido impuesto desde el 

contexto social o institucional en el que se encuentre el actor. Éste contexto 

constituye el mundo de la vida cotidiana al alcance, y, eventualmente el horizonte 

y el límite de la acción. 

                                                           
77

 Este carácter fundamental del concepto, es explicado en “Schütz, Alfred. El problema de la realidad 
social.-2

a 
ed., 2

a
 reimp. Buenos Aires: Amorrortu, 2008. Pp. 198. 
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 Ibíd. Pp.214.  
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Esta función de límite y horizonte, es temporal, pues no existe un único contexto 

de sentido en el cual los actores, en este caso  migrantes, se desarrollen, sino que 

la estructura de su mundo de la vida cotidiana se sostiene de una multiplicidad de 

ámbitos finitos de sentido.  

La vivencia de estos ámbitos, está pre-determinada por la experiencia previa que 

el actor tenga de cada uno de ellos. Schütz habla del mundo de la fantasía, el 

mundo de los sueños y el mundo de los proyectos79, pues en cada uno de ellos el 

actor se sumerge en una actitud mental distinta, de manera que cada uno de ellos 

implica orientar la reflexión hacia ese mundo en particular. Sin embargo, esto no 

significa que cada uno de ellos exista con independencia de los demás, sino que 

existen en simultaneidad.  

A lo largo de transito del migrante por México, atraviesa por distintos lugares que, 

destinados o no a su trayecto, implican interactuar con diversas disposiciones y 

reglamentos institucionales que lo conducen a establecer interacciones y 

relaciones con los objetos y con otros actores. El sentido que debe imprime a sus 

acciones el migrante no sólo ha sido formulado desde las necesidades 

individuales de acción (o en términos de Schütz, a  la intención de dominar el 

mundo a su alcance80), sino que contempla la especificidad del ámbito en el cual 

se mueve, y el sentido que le es impuesto desde el exterior. Pensemos en la casa 

del migrante para ilustrar ésta situación. 

El migrante centroamericano que decide de acuerdo a sus necesidades y 

objetivos, ingresar en un albergue, sabe de antemano que deberá acatar 

determinadas reglas y dirigirse a los administradores del lugar de cierta manera 

para conseguir continuar con su trayecto. Entonces,  previo a su ingreso sabe que 

de manera temporal, deberá someterse a un ámbito de sentido distinto (en el cuál 

se le indicará como conducirse dentro del lugar y se le ofrecerán alternativas a su 

                                                           
79

 Ibíd. Pp.215-226. 
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 Esta noción es definida de la siguiente manera: “sugerimos para nuestros fines denominar mundo a su 
alcance al estrato del mundo del ejecutar que el individuo experimenta como su núcleo de realidad”. 
Ibídem. Pp. 210.  
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proyecto original) para reanudar con posterioridad la ejecución de acciones que lo 

lleven a concluir con su acto. 

Por este motivo, se denomina estructura de producción de sentido, a aquellos 

lugares en los que el sentido presupuesto de su existencia y de las relaciones que 

se establecen en su interior,  se somete al migrante a una serie de ámbitos de 

sentido institucional distinto, los cuáles deben ser experimentados y tomados en 

cuenta en la elaboración del proyecto migratorio (como paso necesario o como 

interrupción prevista), para poder concluir con éxito el proyecto inicial.  

Actuar desde el contexto en el cuál se encuentra el actor, es una situación común 

en el mundo de la vida cotidiana del migrante. Sin embargo, lo problemático de 

ésta existencia de simultaneidad de sentido al interior de éstas estructuras, 

deviene cuando el proyecto de acto original se modifica definitivamente (aunque 

en ocasiones, es inevitable). Las alternativas que se le imponen al migrante son 

principalmente 2: suspender e proyecto migratorio para buscar la permanencia en 

México, o bien, retornar a su país de origen acudiendo a la autoridad migratoria. 

La tercera alternativa inexorable en ésta reflexión, es la que sostiene el acto 

migratorio, es decir, continuar con el tránsito hacia Estados Unidos.  

Es fundamental examinar las características de éstas denominadas estructuras 

de producción de sentido, para comprender la manera en que el proyecto 

individual de cada migrante se articula a un contexto definido por el espacio en el 

que transita. Éste vínculo no opera de manera que cada nueva situación que se le 

presenta al actor (migrante) plantea un contexto por completo imprevisto. Aquellos 

sitios por los que cruzará su trayecto, aquellas pausas, descansos y rodeos,  son 

parte fundamental del proyecto migratorio original. Esta noción de proyecto 

migratorio, (la idea de proyecto se origina en el pensamiento de Alfred Schütz) 

sigue la línea explicativa que Thomas Luckmann  ofrece en su construcción teórica 

sobre el proyecto y el acto. 

Esta indagación teórica se inclina hacia el enfoque interpretativo, debido a la 

urgencia de exponer la dimensión cotidiana, reflexiva e intersubjetiva que subyace 
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en los procesos migratorios de los centroamericanos en tránsito contemporáneos. 

Es imperativo situar en el centro de la reflexión sobre el problema, las categorías 

de proyecto, acto y acción, pues el migrante recorre el territorio de México 

evadiendo las dificultades que en la ruta se le plantean. Para ello, el proceso 

mental por el cual reflexiona sobre sus acciones (y las consecuencias de éstas), 

se interroga también por el sentido original del acto que ha emprendido una vez 

que ha salido de su país de origen. 

Esta elaboración tiene como resultado el análisis del proceso de construcción 

de sentido del acto migratorio. Se inicia con la explicación sobre lo que significa 

insertarse en determinada estructura de producción de sentido, y continúa con la 

analítica de proyecto de acción.  

Cuando menciono sentido del acto migratorio, me refiero al conjunto de 

elementos que orienta la toma de decisión y el curso de acción que tiene por 

finalidad concluir el acto. La construcción de dicho sentido, es un proceso que se 

conforma de la siguiente manera:  

1) Información: Aquella que le es brindada a los migrantes por otros 

migrantes, por las autoridades de su país o el país en tránsito y por las 

personas, organizaciones e instituciones con las que interactúan 

cotidianamente. La información que el migrante tiene disponible es aquella 

referida a la ruta migratoria que debe seguir para llegar a su destino, la 

ubicación de los puntos de revisión de las autoridades migratorias, las 

casas del migrante, los costos de transporte, la presencia de pandillas o 

asaltantes en el camino, los horarios y lugares por los que atraviesan las 

vías férreas por México, etc. 

2) Relaciones: La interacción entre los migrantes, entre el migrante y las 

personas e instituciones que le brindan apoyo en el camino, las autoridades 

migratorias y organismos no gubernamentales. Cada uno de los actores 

involucrados desempeña un papel respecto al flujo migratorio, el cual es 

conocido con anterioridad por el migrante, o bien, no es advertido por éste 
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hasta el momento en que entabla relación con alguna autoridad, 

organización o institución con las que se topa durante su recorrido.  

3) Expectativas: La información con la que el migrante cuenta antes de 

comenzar su proceso migratorio (y su propia experiencia previa, si es que la 

tiene) facilitan la proyección mental de estrategias de acción que cada 

migrante debe seguir cuando comience su recorrido hacia el destino que ha 

fijado. En éste ámbito se incluye la manera en que debe relacionarse con 

los actores involucrados en el fenómeno migratorio cuando transite por 

México; además, es posible que ya tenga contemplado que su proceso 

migratorio no podrá concluirse de una sola vez y sin interrupciones, pues 

con toda la información que se le ha proporcionado la existencia de las 

casas del migrante figuran en el proyecto como paradas necesarias para el 

descanso, la alimentación, el aseo personal y la protección de los riesgos y 

dificultades de la ruta migratoria.  

4) Condiciones: Si bien el migrante ha anticipado la manera en que puede 

desarrollarse el acto migratorio, una vez que emprende el tránsito las 

condiciones pueden modificarse llevando su planeación original a una 

interrupción indefinida. Sin embargo, también es posible que se haya 

anticipado que durante su recorrido por México, las condiciones lo orienten 

a modificar definitiva o temporalmente la manera en que continuará su 

recorrido. Esto ocurre cuando la salida de ferrocarriles en las estaciones y 

ciudades conocidas se retrasa, o bien, se realizan operativos por parte d las 

autoridades migratorias para llevar a cabo revisiones. También es común 

que los asaltos y agresiones durante el tránsito, orillen al migrante a desviar 

la ruta que originalmente iba a seguir, ocasionando que tengan que pasar 

por algún albergue o casa del migrante (o bien, buscar trabajo temporal en 

algún poblado de manera que pueda reunir el dinero para continuar) hasta 

que las condiciones para continuar con su trayecto sean óptimas.  

5) Experiencia: En última instancia, cuando se ha realizado más de un intento 

de cruzar por México para llegar a Estados Unidos, los resultados de cada 

uno de ellos aportan al migrante la capacidad de proyectar de manera más 
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precisa su acto migratorio. En ocasiones, cuando las condiciones para 

concluir el acto no son las adecuadas (aunque en ocasiones anteriores se 

haya encontrado en dificultades), el migrante reflexiona sobre la posibilidad 

de continuar con su proceso, interrumpirlo indefinidamente, o bien, dar por 

terminado su intento para retornar a su país (en ocasiones para 

permanecer en México, en otras, para volverlo a intentar, o bien desistir 

definitivamente de cruzar hacia Estados Unidos.). 

 

Esta serie de elementos se encuentran presentes en la mente del migrante 

durante las interrupciones por las que atraviesa su proceso migratorio. La 

conclusión de su acto (sea para finalizarlo, o dejar de intentarlo de manera 

definitiva), está determinada en muchas ocasiones por éste proceso reflexivo, 

pues en última instancia, es en este proceso reflexivo en donde se dota de 

sentido al acto migratorio.  

2.3 ACCIÓN, PROYECTO Y ACTO MIGRATORIO. 

En Weber, la acción se orienta por las acciones de otros en su carácter temporal, 

es decir, las acciones pasadas, las presentes (y reales, actuales) y la esperada 

cómo futura, es ésta la principal característica de la acción, su orientación 

temporal. Además, en la tipología que de la acción hace, (racional con arreglo a 

fines, a valores, etc., etc.) en la primera de estas categorías: la acción racional 

con arreglo a fines, se encuentra también esta orientación temporal, la 

expectativa, que constituye su origen y brinda los medios para llegar a los fines. 

Weber dice que: ―La acción social, como toda acción, puede ser: 1) racionalmente 

con arreglo a fines: determinada por expectativas en el comportamiento tanto de 

objetos del mundo exterior como de otros hombres, y utilizando esas expectativas 

como ―condiciones‖ o ―medios‖ para el logro de fines propios racionalmente 

sopesados y perseguidos.81‖La expectativa se encuentra ubicada dentro de un 

marco temporal de referencia, que es la acción; si esto es así, es indudable que el 
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 WEBER, MAX. Economía y sociedad. Esbozo de Sociología comprensiva. 2ed. México, FCE, 1964. Pp. 20.  
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carácter temporal de la acción en Weber permite ligarlo al pensamiento de Schütz, 

ya que, el marco temporal de referencia que presenta la acción, está delimitado 

por horizontes y límites.  

Indudablemente, la acción de otro tipo, la estrictamente tradicional, nos ofrece este 

puente, es decir, si existe un vínculo consciente con lo habitual82, es porque la 

cotidianidad es la base del accionar y su inserción en el tiempo del mundo la 

transforma en un límite.  La cotidianidad es el horizonte y el límite presente en la 

conciencia, pero sobre esto volveré más adelante.  

La acción social en Weber no es el único concepto que tiene comporta un carácter 

temporal, la relación social también porta esta propiedad y aunque no es útil en 

los términos de la investigación, servirá exponerlo brevemente para comprobar 

que la dimensión temporal de la acción, es una noción fundamental para la 

investigación. 

Así como la expectativa es primordial para comprender la acción social, la 

probabilidad es fundamental para el concepto de relación social, es decir, la 

relación social se cimienta sobre la base de que haya existido, exista o pueda 

existir una forma de conducta social que tenga un carácter recíproco:  ―La 

relación social consiste, pues, plena y exclusivamente, en la probabilidad de  que 

se actuará socialmente en una forma (con sentido) indicable… en la probabilidad 

de que una forma determinada de conducta social, de carácter recíproco por su 

sentido, haya existido, exista o pueda existir.83El sentido que aquí menciona 

Weber, existe sólo en la medida en que estás formas determinadas de conducta, 

impliquen transitoriedad o permanencia. El vínculo entre éste concepto, y la noción 

de expectativa es relevante pues el migrante entabla relación con los otros actores 
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 Parafraseando a Weber: La acción estrictamente tradicional, incluye la masa de todas las acciones 
cotidianas habituales, porque el vínculo con lo habitual, se puede mantener en diversos grados y sentidos. 
Ibíd. Pp. 20.   
83

 Ibíd. Pp. 21-22. 
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involucrados en el proceso migratorio centroamericano, anticipando el sentido 

inherente a cada relación84.  

Si bien he partido de la concepción de Weber de acción social, el desarrollo 

posterior que Schütz realiza es fundamental para comprender el contexto en que 

se ubican los proyectos de los actores, pues, son condición fundamental para que 

exista el acto. 

Ahora, ésta dimensión temporal que trasciende a la acción social de los individuos, 

aquella que da cuenta de las acciones individuales y los procesos reflexivos de los 

individuos que comportan éste carácter, se debe a la manera en que se organiza 

el ordenamiento temporal del mundo de la vida cotidiana. Ya he dicho que 

toda acción presenta un marco temporal de referencia, esto en tanto son finitas las 

posibilidades que llevan a su realización, esto es así, porque los límites de cada 

horizonte de experiencia se ubican dentro de la experiencia de la continuidad del 

mundo.    

Con Schütz tenemos que, la experiencia de continuidad derivada del tiempo del 

mundo de la vida nos brinda el marco dentro del cual habremos de elaborar un 

plan de vida, y para la realización de éste es necesario llevar a cabo proyectos 

que den como resultado la consecución de ese plan. 

Todos los proyectos que conforman el plan de vida son realizables sólo en el 

tiempo del mundo de la vida. El tiempo del mundo de la vida representa el curso 

fijo del tiempo, el cual es finito por poseer límites inalterables, abre la posibilidad 

de elaborar planes cotidianamente, es decir un plan para cada día. La estructura 

temporal del mundo de la vida descrito por Schütz, tiene tres aspectos 

inalterables: 

a) Permanencia/finitud. 

b) Curso fijo de la temporalidad. 

c) Historicidad/situación.  

                                                           
84

 En el capítulo siguiente, se expone en el trabajo etnográfico las relaciones sociales existentes al interior 
del albergue y se explica la manera en que el migrante anticipa el sentido de éstas.  
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Sobre ellos explica que: ―Hemos destacado que la finitud, el curso fijo de la 

temporalidad y la situación, son elementos inalterables, impuestos a la existencia 

fáctica del mundo de la vida. Dentro de la estructura fundamental que se me 

impone, dentro de los <<límites>> inalterables de mi experiencia y mi acción, y 

finalmente, motivado por mi finitud, me esfuerzo, supero las fuerzas que se me 

oponen, actúo. Para mí, los límites inalterables…constituyen la base presupuesta 

de mis acciones.85 La idea de historicidad, se refiere a la situación biográfica de 

cada actor86. Una vez repasado esto queda claro porqué es fundamental la 

dualidad horizonte/límite, contenidos en la temporalidad que comprende la 

estructura del mundo de la vida y cómo ésta constituye la base para las acciones 

de los individuos.  

Es importante distinguir entre el tiempo del mundo de la vida (que es el tiempo del 

mundo social determinado por el calendario, las fechas y la cronología) y el tiempo 

subjetivo. Éste último concepto es fundamental, pues, el tiempo subjetivo 

encuentra su génesis en el flujo de conciencia, que no es otra cosa que la 

duración interior87.  

Cada experiencia se ubica dentro de un límite y un horizonte, esa experiencia 

tiene una duración (en la conciencia del actor) entonces, las experiencias (y por 

ende, las vivencias) son unidades de duración que dan vida a la conciencia. Así, el 

tiempo (parafraseando a Schütz) es, entonces, la forma de las vivencias88 . 

Schütz se cuestiona sobre la existencia de unidades de conciencia temporalmente 

articuladas y sobre cómo se articulan, es por eso que, al hablar de la vida de la 

conciencia, la caracteriza por estar articulada a las unidades de duración: 

vivencia y experiencia. No es necesario profundizar en cómo surge la vida de la 
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 “Schütz, Alfred, Las estructuras del mundo de la vida, 1ª ed. Bs. As. Amorrortu 2003. Pp. 66.” 
8686

 Él le llama situación biográficamente determinada a algunos aspectos del mundo social impuestos al 
individuo (el tiempo de lo social es uno de ellos). Le dedica un apartado a ésta noción en: “Schütz, Alfred. El 
problema de la realidad social.-2a ed., 2a reimp. Buenos Aires: Amorrortu, 2008. Pp. 93. 
87

 Esta influencia deriva del planteamiento Husserliano sobre la construcción politética de la vida de la 
conciencia en: “Husserl, Edmundo, Fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente. Editorial Nova, Bs 
As. “ 
88

 Ibíd. Pp.78.  
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conciencia y la conciencia misma según Schütz, lo que aquí interesa es explicar 

cómo ocurre un proceso que es fundamental para comprender el proceso 

migratorio de los centroamericanos, es decir, la tensión de conciencia, esta 

tensión es fundamental pero insuficiente si no se la complementa con los 

fenómenos de armonía y espera de Thomas Luckmann que, en breve revisaré. 

La conciencia, entonces, es un flujo que se articula temporalmente en unidades de 

duración que se almacenan y se modifican en el tránsito de una a otra, es decir, 

vivencias que posteriormente se transformaran en experiencias –en la vida del 

individuo—,por tanto, la duración interior es un flujo que puede ser sedimentado. 

Esta sedimentación es posible gracias a la atención que el individuo pone sobre 

los objetos intencionales del mundo, vive atento a los eventos que ocurren y le es 

posible poseer un acervo de conocimiento sobre el mundo a partir de las 

experiencias. La constitución de la duración interior en los individuos se lleva a 

cabo de manera politética, es un proceso que se constituye ―paso a paso‖, de una 

experiencia a otra.  

En el contexto de los procesos migratorios centroamericanos contemporáneos, los 

hechos violentos y la inseguridad (relacionada con la presencia de pandillas) que 

acontecen en algunas naciones del istmo, lleva a los ciudadanos a tomar la 

decisión de salir de su país de origen. En otros casos la situación económica y 

laboral que, desde la época de la posguerra ha caracterizado a la región (pocas 

oportunidades de empleo y trabajo poco remunerado), ha sido el principal motivo 

por el que se buscan nuevas oportunidades al exterior de la región.  

Además, cuando se ha emprendido el recorrido, y se transita por México, existen 

riesgos que amenazan el desarrollo y conclusión del acto migratorio. Sin embargo, 

el migrante es capaz de recomponer su tránsito modificando el sentido de sus 

acciones. El contexto que ha sido descrito en este capítulo teórico, descrito como 

contexto de sentido que se expresa en las estructuras de producción de sentido 

(los espacios, las normas y procedimientos institucionales), tiene la capacidad de 

orientar el sentido de las acciones sociales y es experimentado por los actores en 

la cotidianidad.  
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Pero ¿qué determina entonces el sentido impuesto por estas estructuras y las 

relaciones a las que someten al migrante?, ¿el sentido de la acción del migrante, 

cuando se ve orientado o modificado por las instituciones, cambia también el 

sentido del acto? Estas interrogantes se ubican en el seno de la explicación que 

aquí se esboza, pues, el proceso de construcción de sentido de la acción de 

migrar (que eventualmente lleva a la finalización del acto) es un complejo que 

involucra la acción y la reflexión.  

Pensando entonces desde la una perspectiva sociológica el acto migratorio, esa 

constelación de sentido89 que representa la finalización de su proyecto 

migratorio, tiene como condición de posibilidad la reflexión del actor para poder 

efectuarse; el acervo de conocimientos que cada migrante tiene a la mano antes 

de convertirse en tal, es evaluado de manera que resulta el inicio del recorrido 

hacia el país al que decidan emigrar. Sin embargo, una vez que por algún motivo 

el acto se interrumpe en sus acciones, la reflexión aparece como provocada por el 

contexto de la interrupción, en este caso, las estructuras de producción de sentido, 

en particular la casa del migrante.  

Por ello, el sentido de la acción de migrar no está en ningún momento pre-

determinado por el proyecto migratorio mismo, sino que en la ejecución del acto, 

en cada una de las acciones que conducen a él, es posible que el sentido de las 

mismas deba recomponerse para poder completar el proyecto originario. De Ésta 

manera, el proyecto migratorio original se encuentra presente en todo momento de 

reflexión como estructura mental que orienta a concretar el acto, sin embargo, se 

genera tensión entre ésta estructura interna, subjetiva, y aquellas externas y 

objetivas que tratan de orientar la toma de decisiones del migrante sobre sus 

acciones.  

                                                           
89

 Luckmann describe al acto como la representación de algún proyecto finalizado que el actor planea, es, 
propiamente dicho, el resultado de sus acciones una vez terminadas. Aunque mentalmente es el primer 
paso al elaborar un proyecto, cuando se efectúan las acciones que lo completarán, es el último paso. Por ello 
dice de él que es: “una constelación de sentido que se refiere a algo transcurrido en el tiempo” en 
“Luckmann, Thomas. Teoría de la acción social. 1ra. Edición, 1996, Ed. Paidós, España. Pp. 51. 
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Hasta ahora he examinado los presupuestos teóricos de las teorías de la acción 

que se encuentran en Weber y Schütz, pero lo expuesto en los últimos párrafos, 

no solamente se encarga de profundizar en las características del proyecto de 

acción, sino también se introduce en éste estudio el concepto de acto. Para 

completar el camino emprendido por ambos autores, Thomas Luckmann (al igual 

que Weber alemán) retoma las características temporales en que suceden la 

acción y la reflexión de los sujetos para ubicar la génesis del acto en el proyecto.  

En la formulación de todo proyecto se anticipa su desarrollo y su conclusión. 

Cuando ha finalizado se almacena en la memoria y puede ser utilizado como 

experiencia al alcance, o bien, tipificaciones de experiencias. Todo migrante se 

encuentra ante éste panorama antes de comenzar con su proceso migratorio, sin 

embargo, la experiencia del tránsito se torna fundamental en caso de que el acto 

se interrumpa y deba volver a intentarse en algún momento futuro.  

Es primordial que se anticipen las múltiples situaciones por las que posiblemente 

atraviese el acto, esto implica la posibilidad de encontrarse con alguna autoridad 

migratoria en el recorrido por México, la de ser asaltado, agredido y quedar sin 

dinero para continuar, o bien, ser asistido por algún grupo o institución que ofrezca 

ayuda de manera temporal. Pero sólo en el momento en que éstos 

acontecimientos se presentan en el desarrollo de sus acciones (al viajar en el tren 

o autobús, al atravesar algún municipio o ciudad), es cuando se enfrenta a la 

posibilidad de no completar el acto, o interrumpirlo hasta que las condiciones sean 

las adecuadas.  

En la formulación teórica de Luckmann esto se conoce como elección entre 

proyectos, pues cuando el interés que orienta el proyecto del actor se ve 

interrumpido o se percibe como inalcanzable, se genera la tensión que obliga al 

migrante a esperar la coherencia entre su determinación subjetiva y el transcurrir 

del mundo exterior, es decir: ―cuando en una situación vital intereses no 

entremezclados en un legajo de experiencias previas entran en coalición con 
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posibilidades distintas de futuro.‖90 El agente91 que ha proyectado el acto ha 

recorrido mentalmente todas las etapas por las que espera que atraviese, sin 

embargo, ésta construcción paso a paso se pone a prueba cuando el acto se 

ejecuta realmente, pues distintas urgencias que pueden poner en riesgo su 

integridad física demandan una solución inmediata. 

Lo anterior, no significa que la imprevisibilidad sobre lo que acontecerá en el futuro 

sea motivo para considerar algunos actos como irrealizables, sino que, lo 

imprevisto y las interrupciones abren un abanico de posibles acciones que lleven a 

un desenlace distinto el proyecto originario. Esto quiere decir, que el sentido 

original del acto pretende mantenerse modificando el sentido de las acciones, de 

ésta manera, aunque se transforme el sentido de la acción de migrar y se 

reconfigure la manera de llevar a cabo el tránsito migratorio, el sentido del acto, el 

desenlace del proyecto permanece a condición de distintas situaciones. 

Esta idea pretende ampliar desde una perspectiva sociológica los estudios sobre 

el tránsito migratorio. Esta dimensión subjetiva del proyecto migratorio, no aparece 

como desvinculada del contexto en el  cual ocurre el transito migratorio, pues, es 

en los albergues y las casas del migrante el lugar en el que se libera al migrante 

de toda preocupación (aunque eventualmente se le presentan otras) y provocar la 

reflexión sobre su proyecto migratorio. De alguna manera, se suspende la 

voluntad que motiva las acciones, para dar paso a una etapa en que se ordena el 

sentido y la manera en que se lleva a cabo el tránsito migratorio. Al ingresar al 

albergue se suspende la tensión entre el migrante y el mundo de la vida por el cual 

atraviesa para ampliar el horizonte de reflexión necesario para completar su acto. 

Aunque éste no es el objetivo que hace operar los albergues ni tampoco el motivo 

del acceso de los actores, eventualmente se han apropiado de éstos espacios 

para poder elegir mejor la manera en que se actuará posteriormente. Por ello las 

nociones de rodeo e interrupción resultan fudamentales para comprender que 

los procesos migratorios centroamericanos no terminarán cuando se descarrila el 
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 Ibíd. Pp. 70. 
91

 Luckmann lo llama agente, hasta ahora he denominado al agente “actor”.  
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tren o son agredidos y robados, o bien, cuando el plan frontera sur ha 

incrementado la presencia de agentes federales de migración en el estado de 

Chiapas y los principales puntos por los que circulan; más bien, son condiciones 

objetivas y externas que serán consideradas por cada migrante para poder 

planear y efectuar con éxito sus proyectos individuales. 

Esta situación significa  que el proyecto migratorio deberá ser planeado y llevado a 

cabo con mayor cautela y precisión, además del hecho de que la duración del 

tránsito por México puede extenderse tanto como sea necesario. 

Luckmann expone el desarrollo del acto como el proceso que comienza cuando el 

agente emprende las acciones que, de manera secuencial, llevarán a la 

finalización del acto. Sin embargo, plantea la posibilidad de que en alguno de las 

etapas éste desarrollo se interrumpa. Para ello realizó una clasificación de 3 

formas de acción: 

1) Los actos que en sentido estricto transcurren desde el principio hasta el 

final en consonancia con el proyecto. 

2) Los actos que en sentido amplio, el objetivo originariamente proyectado 

se alcanza tras varias interrupciones o por rodeos. 

3) Los actos que no alcanzan sus objetivos porque deben interrumpirse.92 

En la realidad cotidiana, pueden combinarse estas tres categorías de acción, sin 

embargo, es importante distinguir entre uno y otro para el análisis de cada 

proyecto migratorio en particular. Esta clasificación arroja luz sobre lo que se 

expone como problemático del tránsito migratorio, pues en esta etapa del proceso, 

las interrupciones son frecuentes. El propio Luckmann pone de relieve la 

importancia de las interrupciones, pues: ―Mayor interés tiene aquella acción que ha 

conducido al objetivo proyectado pero no en el camino proyectado. En el sentido 

amplio de la palabra, estos actos, en los que (sin tomarlo con demasiada 

exactitud) el último miembro de la cadena de motivos –para- sigue siendo el 
                                                           
92

 Esta caracterización la realiza en el apartado titulado “Modificaciones en la ejecución: otros medios, otros 
objetivos.” En Luckmann, Tohmas. Teoría de la acción social. 1ra. Edición, 1996, Ed. Paidós, España. Pp.84. 
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mismo, pueden ser también los actos en sentido estricto, tienen, pues, en común 

que el objetivo proyectado se alcanza en el efecto final; lo que los diferencia de 

ellos es el camino seguido.‖93 Elegí éste esquema analítico porque al ingresar a la 

casa del migrante, el actor que se encuentra en la etapa intermedia de su proceso 

migratorio (el tránsito), se relaciona con otros actores e instituciones que le 

brindarán información sobre como continuar su proyecto, o bien interrumpirlo 

(aunque no siempre de manera explícita). 

Es posible observar esta situación mediante el trabajo de corte etnográfico que se 

realizó en la casa del migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin (ver más 

adelante). Si bien, un análisis sociológico en este sentido puede ser posible, 

además de ser pertinente y necesario, la diversidad de enfoques alrededor de los 

procesos migratorios amplia el panorama, pero revela el carácter poco ahondado 

de la cuestión del tránsito y su centralidad en el proceso migratorio. Sobre ésta 

cuestión volveré en el último capítulo, en el próximo se incluye la investigación 

empírica. 
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 Ibíd. PP. 81.  
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CAPÍTULO 3 

 LA CASA DEL MIGRANTE: INTERRUPCIÓN, ESPERA Y ARMONÍA. 

Hasta el capítulo anterior, han sido expuestos los presupuestos que subyacen en 

la construcción de ésta investigación, así como de los andamios teóricos sobre los 

cuáles se erige el planteamiento central de la misma. Auxiliado por el catálogo de 

información cuantitativa y geográfica disponible por parte de distintas instituciones 

y organismos, se hizo posible elaborar el puente entre las preguntas realizadas 

previamente y la argumentación sobre su constitución, hacia una búsqueda 

exhaustiva de esa realidad cotidiana del tránsito migratorio sobre la que tanto se 

actúa, se dice, se producen políticas y diversos discursos.  

El resultado de esta búsqueda, es el trabajo de corte etnográfico presentado en 

este capítulo, del cual es necesario hacer unas breves indicaciones. 

Las visitas realizadas al albergue se hicieron posibles gracias al acuerdo al que 

llegué con la administración del mismo. Acordé apoyar como voluntario tres veces 

a la semana durante los meses de junio de 2013 a mayo de 2014. Sin embargo, el 

inicio del semestre en la Facultad me imposibilitó asistir entre semana debido a la 

ubicación de la casa del migrante y durante los meses de agosto a noviembre solo 

asistí cada fin de semana.  

Para poder llevar a cabo el trabajo de descripción etnográfica y realizar las 

entrevistas con la mayor precisión posible, solicité el permiso de la administración 

para realizar dos estancias con duración de 5 días. Una la realicé del 16  al 21 de 

diciembre de 2013 y la segunda tuvo lugar del 14 al 19 de abril de 201494.  

 

 

                                                           
94 De todas las recomendaciones sobre cómo realizar el trabajo etnográfico, seguí aquella propuesta por Rosana Guber 
sobre la corresidencia, la que explica como:‖la corresidencia sirve para acceder a la lógica de la vida cotidiana en el 
mundo social estudiado.‖ Por tal motivo, decidí involucrarme en la mayor parte de las actividades que se realizan en el 
albergue. Esto lo menciona en : GUBER, Rosana. ―El salvaje metropolitano: Reconstrucción del conocimiento social en el 
trabajo de campo.‖ 2004 de todas las ediciones en castellano Editorial Paidós SAICF Defensa 599, Buenos Aires.pp. 124.   
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3.1 ¿QUÉ DICE ESTA ETNOGRAFÍA? 

En primer lugar identifica, indica, clasifica toda una serie de características 

estructurales de la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. A 

manera de descripción monográfica general, se muestra cómo ordena la Casa del 

Migrante el problema migratorio. La ubicación del albergue en el municipio de 

Huehuetoca, en el Estado de México, pone de relieve no sólo la relación que la 

labor emprendida por la dimensión de movilidad humana de la pastoral social 

perteneciente a la Diócesis de Cuauhtitlán establece con el fenómeno migratorio, 

sino también las relaciones entre las distintas instituciones involucradas en ésta 

problemática, como los gobiernos municipal y estatal, Instituto Nacional de 

Migración y diversas Organizaciones no gubernamentales, desarrollan en torno al 

problema migratorio actual.  

La segunda sección del estudio se enfoca en elaborar una profundización de la 

descripción de las relaciones descritas con anterioridad mediante la exposición de 

los procedimientos realizados por los actores involucrados, es decir, aquellos que 

representan a las instituciones o los migrantes.  Posteriormente se expone la 

tensión que se manifiesta entre las estructuras objetivas de sentido y las 

elecciones subjetivas de sentido que motivan las acciones de los actores 

involucrados, en este caso, el migrante. Esta situación queda ilustrada cuando se 

detalla las disposiciones institucionales siendo implementadas por los actores que 

representan las instituciones ya descritas, y su repercusión en las decisiones y 

acciones de los migrantes relacionadas con el acto migratorio. 

Se elabora en la tercera parte de éste estudio, una lista de consecuencias 

derivadas de esta tensión y la compilación de algunos de los enunciados 

expresados por los migrantes en lo referente a su proceso migratorio. Éste análisis 

permite observar que las consecuencias resultantes de la tensión anteriormente 

expuesta, le imprimen al proceso migratorio una serie de características 

particulares al acto migratorio de aquellos migrantes que suspenden de manera 

temporal el proceso de completar el acto.  
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En la cuarta y última fase de ésta parte de la investigación, se sintetizan todos los 

elementos examinados a lo largo del trabajo etnográfico y se exponen las 

modificaciones constantes del fenómeno migratorio expresadas en las 

consecuencias que tienen los actos de los involucrados en el problema estudiado. 

Se vuelve al inicio recorriendo desde las interacciones entre los actores, hasta 

llegar a la dinámica de funcionamiento de las instituciones enunciadas al inicio del 

capítulo.  

Es necesario retomar de nuevo algunos datos anteriormente expuestos que 

permitan ubicar la casa del migrante y caminar así hacia la descripción de su 

estructura.  

3.2 IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA CASA DEL MIGRANTE 

“SAN JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN.” 

Ya ha sido anticipado en el primer capítulo de la tesis el conflicto que, derivado de 

la sorda inconformidad emanada de los vecinos de la colonia de Lechería en el 

Municipio de Tultitlán, debido a la presencia en aumento de migrantes, el alza de 

los crímenes cometidos vinculados a éstos y la nula respuesta de las autoridades 

municipales, tuvo como consecuencias el cierre temporal y la reubicación de la 

Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin a mediados de 2012. Éste 

apartado consiste en explicar a detalle, cómo funcionó el albergue un año después 

de su reubicación, reapertura y reanudación de sus funciones.  

Mientras los gobiernos estatal y municipal (tanto del Estado de México como de 

Tultitlán), se encargaron de localizar un predio en el cual fuera posible evitar el 

surgimiento de una tensión entre los habitantes de la localidad y las personas 

vinculadas al albergue (incluidos claro, los propios migrantes), la Pastoral Social 

Cáritas95, y la Diócesis de Cuautitlán se enfocaron en modificar los lineamientos, 

normas y reglamentos con los cuales en adelante funcionaría la casa del migrante. 

El 3 de agosto de 2012 se puso en marcha de nuevo la labor de asistencia 

                                                           
95

 Éste organismo eclesiástico se encarga de atender distintos problemas sociales, para ello se divide su 
asistencia en 4 áreas de las cuáles la de “Movilidad Humana” se enfoca en atender el problema migratorio. 
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humanitaria y refugio temporal que se ha llevado a cabo en el albergue desde 

2009.    

En el predio ubicado en el kilómetro 50 del camino a Tequisquiac, en el Barrio de 

San Bartolo, municipio de Huehuetoca, Estado de México, se re-ubicó la Casa del 

Migrante. Después de la gestión de los gobiernos municipal y estatal para 

expropiarlo, se concede el derecho de uso a la Diócesis de Cuautitlán. De ésta 

manera los habitantes de Huehuetoca (pues no se encuentra en el centro 

geográfico del municipio, evitando así cualquier conflicto como los suscitados en 

Lechería) y los migrantes que eventualmente transitan por esa parte de la ruta 

migratoria, no entran en conflicto.  

Hasta el momento he recapitulado una serie de condiciones que condujeron a la 

clausura temporal de la casa del migrante, situación que no sólo obliga a la 

Diócesis a re-ubicarla, sino también a modificar la manera en que funciona el 

albergue. En este contexto, me planteó las siguientes interrogantes: ¿Qué 

condiciones son necesarias para que pueda funcionar un albergue para migrantes, 

sin que se generen conflictos con la comunidad en donde se ubica, con las 

autoridades y eventualmente se eviten situaciones como la que ocurrió con la 

Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin?, ¿Qué postura toman 

aquellos quienes administran estos espacios, para atender el problema, 

superando las dificultades que una empresa de éste tipo representa? 

Sobre la primera pregunta se volverá en el último capítulo de la Tesis para 

esbozar los presupuestos iniciales que auxilien en el planteamiento de una 

investigación sobre el tema. La segunda interrogante será abordada en éste 

apartado. 

¿Cómo atiende y cómo ordena la “Casa del Migrante” el problema 
migratorio? 

Un examen minucioso de todos los aspectos que intervienen en esta cuestión 

fundamental, se realizó gracias al vínculo que articula la vida cotidiana de la 

Parroquia de San Pablo, la comunidad involucrada en los asuntos eclesiásticos y 
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el transcurso de los días en el albergue. El acceso a esta posibilidad de observar 

estas relaciones hubiera resultado imposible sin la aprobación de la administración 

del albergue (lo presidían desde 2012)96. Con el administrador concerté una cita 

para solicitar el permiso de colaborar como voluntario en los asuntos del albergue 

y al mismo tiempo desarrollar mi investigación.  

Sin embargo, la encargada de ponerme al corriente de todas las limitantes que 

implicaba tener acceso a las instalaciones del mismo, fue la otra administradora 

del lugar. Su ayuda resultó fundamental, pues no sólo mostró interés por los 

objetivos de la investigación, además, me brindó su apoyo en todo momento 

leyendo los guiones de entrevista, los protocolos de investigación, notas de 

campo, aconsejándome sobre cómo abordar a los migrantes y asignándome 

tareas que me permitieran establecer una relación cercana y cotidiana con los 

migrantes que eventualmente pasaron por el albergue.  

Es importante describir en este momento cómo fue posible el acceso al albergue, 

pues, expresa desde un inicio la forma en que se establecen filtros para 

relacionarse con las personas ajenas a él. Se me permitió exponer el interés en 

ingresar a él, la manera en que lo haría, y tras aceptar la propuesta, se me 

comentaron una serie de reglas que por ningún motivo debería de infligir, pues al 

hacerlo se terminarían mis visitas al lugar.  

La más importante de las condiciones que debía seguir, era evitar a toda costa 

llevar a cabo acciones catalogadas por los administradores como ―activismo‖97. En 

segundo lugar, quedo prohibido tomar fotografías y video del albergue, de los 

migrantes y de las personas que trabajan en él. Finalmente, la permanencia en 

todo momento dentro de las instalaciones del albergue era necesaria para 

                                                           
96

 Se omiten los nombres reales de los administradores del albergue a petición suya. En su lugar, me referiré 
al administrador varón como “Jesús” y a la administradora como “Dulce”.   
97

 Con esto, el administrador y la administradora se refieren a llevar a cabo “activismo político” en el cual: La 
demanda de acción del gobierno en materia migratoria, exponer ante los medios las condiciones del 
albergue y motivar a los migrantes para emprender acciones fuera de las instalaciones del albergue, son 
acciones que se ubican en el campo de la arena política y eventualmente pueden generar conflictos. La 
postura recia ante estas acciones, se generó de los vivieron cuando se ubicaban en Lechería, pues en ese 
entonces cooperaban con la Universidad Iberoamericana. Los miembros de ésta institución llevaron a cabo 
todas las acciones antes mencionadas.  



71 
 

mantener los protocolos de seguridad, y estar disponible siempre para auxiliar en 

las labores cotidianas del albergue.  

Una vez establecidos los términos en que se realizaría el trabajo en campo y la 

labor de voluntariado, acordé regresar posteriormente para dar inicio a la 

investigación. 

El filtro de acceso inicial pone de relieve que, toda interacción y relación que se 

establece con alguien ajeno a la vida y funcionamiento del albergue, debe ser 

previamente acordada y seguida al pie de la letra. Para cada uno de los actores 

que pretendan entablar relaciones con la casa del migrante, hay determinadas 

disposiciones, todas estas, se definirán en función del tipo de relación que se 

pretenda comenzar.  

Para comprender mejor la exposición de las disposiciones institucionales y la 

dinámica que permea el trato con los migrantes, es fundamental presentar la 

distinción entre los servicios que se ofrecen dentro del albergue, pues son el eje  

en que se desarrolla la vida cotidiana dentro de éste, y aquellos que son ofrecidos 

por las múltiples instituciones con las que se colabora. Para retomar la cuestión 

sobre el orden desplegado por el albergue que conduce la situación, presento una 

diferenciación entre las maneras de guiar dicha conducción. 

Las estrategias desplegadas por la administración del albergue, cumplen un doble 

propósito, por un lado, se ofrecen al migrante una serie de servicios básicos, entre 

los que se encuentra la atención médica básica y en ocasiones especializada, 

brindar alimento y líquidos (agua), refugio temporal, ropa nueva, ropa abrigadora y 

calzado (cuando hay disponibilidad), agua para el aseo personal y lavar la ropa, 

alumbrado al interior de las instalaciones del albergue,   y asistencia humanitaria 

(con especial énfasis en la situación migratoria)98. De esta manera, el albergue 

cumple su función principal: Atender el descanso migratorio en el camino.  

                                                           
98

 La asistencia humanitaria que hace énfasis en la condición del migrante, consiste en ofrecer una serie de 
servicios que proporcionen certeza sobre la protección de los “derechos humanos” de éste mismo, tales 
como atención psicológica, asistencia jurídica para la realización de trámites de regularización y/o solicitud 
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Por otra parte, se establece el entramado de relaciones entre instituciones, por 

medio del cual, la administración de los servicios, la frecuencia con que se brindan 

y quiénes se encargan de ello, es supervisada y regulada por los administradores 

de Casa del Migrante. De esta manera no sólo se ordena al problema migratorio 

en sí mismo, a la vez se acuerda un orden de relaciones institucionales con límites 

y horizontes bastante claros, que evita se desarrollen conflictos entre los distintos 

actores involucrados en el espacio en donde la presencia y el tránsito de 

migrantes centroamericanos, es bastante numerosa. Es decir, también se ordena 

la manera en que se trabaja en torno a dicho problema.  

Describir la atención que se le brinda al migrante y el orden desplegado para su 

funcionamiento, implica exponer el desarrollo cotidiano al interior del albergue99, 

pues existe todo un conjunto de procedimientos en los que se intercalan 

disposiciones reglamentarias, y el acceso a los servicios.  

Las actividades se inician a las 6:15 a.m. cuando el vigilante comienza a barrer la 

oficina de Dulce, pues es ahí en donde se encuentran los estantes donde las 

cobijas que se les brinda por la noche se almacenan, también se guardan ahí las 

bolsas con la ropa que se repartirá por la tarde a los migrantes que así lo 

solicitaron un día antes, y aquellos que lo hagan durante el día. Los estantes están 

contra la pared contigua a la puerta, a un lado se encuentra la litera en donde 

duerme el vigilante, el policía municipal, y el voluntario (en este caso, yo). 

Después de barrer la oficina, pasa al cuarto de ingreso, ubicado frente a la primera 

                                                                                                                                                                                 
de refugio, asistencia legal en caso de que el migrante deseé levantar una queja o denuncia de algún abuso, 
entre otros.  
Las visitas frecuentes por parte de miembros de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para supervisar las condiciones en las que se ofrecen todos estos servicios, tienen también un 
doble propósito, en primer lugar, asegurarse que el albergue funcione en orden y respetando la integridad 
física y mental de los migrantes, y en segundo lugar, ofreciendo alternativas para continuar fuera del 
albergue o dentro de él, pero bajo su tutela, la resolución de su condición migratoria en México, en el primer 
caso, implicaría que además de estos servicios de asistencia humanitaria, la institución que se encargue del 
“tutelaje” del migrante, se hará cargo también de brindarle los servicios básicos anteriormente descritos. 
99

 Este proceso lo presencié desde junio de 2013, sin embargo, las dos visitas semanales que realicé en junio 
y julio, y la visita semanal de agosto a noviembre del mismo año, no resultaron suficientes para observar el 
pleno funcionamiento cotidiano del albergue, por este motivo solicité a Dulce y Jesús me permitieran 
elaborar dos estancias prolongadas, que duraron, la primera, del lunes 16 al sábado 21 de diciembre de 
2013, y la segunda del martes 15 al viernes 18 de abril de 2014. 
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habitación descrita y se dedica a organizar los cuadernos de registro de migrantes, 

también se barre esa habitación.  

Entre las 6:45 y las 7:00 a.m. el migrante da un recorrido a lo largo del terreno que 

comprende la casa del migrante para revisar que todo se encuentre en orden, es 

decir, que no haya ningún migrante alejado de la carpa en donde estos duermen 

realizando alguna actividad prohibida (como fumar o hablar por teléfono celular). 

Cuando termina su recorrido, se dirige a la cocina, habitación que forma parte de 

la construcción en donde se encuentran la oficina y el cuarto de ingreso, que sin 

embargo debe permanecer cerrado hasta la llegada de Dulce y la cocinera, ahí 

también barre el patio contiguo a la cocina, pues al ser la única parte en donde el 

piso es de concreto, la grava y la tierra del terreno la cubren durante la noche.  

Una vez que el vigilante se ha encargado de hacer su rondín matutino y limpiar un 

poco las áreas de trabajo de aquellos que colaboran en el albergue, se acerca a la 

carpa para despertar a los migrantes, indicándoles que es momento de que 

devuelvan las cobijas que les fueron prestadas durante la noche en la oficina 

principal, todos los migrantes deben acudir con la cobija (o cobijas) doblada y 

hacer una fila para ser registradas una por una, labor que me fue asignada 

durante mis estancias, esto ocurre a partir de las 7:15 de la mañana y dura 

aproximadamente hasta las 7:45. 

Una vez que se han entregado y registrado las cobijas, salíamos al patio principal 

para esperar a Dulce. Faltando 10 minutos para las 8:00 a.m. el sol se asoma por 

la parte trasera del albergue, haciendo que la carpa cubra la parte central del 

patio, razón por la cual los migrantes caminan y forman algunos círculos para 

conversar en las orillas del terreno logrando calentarse un poco. En ocasiones, 

algunos decidían ir con una cubeta a la cisterna que se encuentra frente al cuarto 

de acceso, en el extremo frontal del albergue, para sacar agua y tomar un baño en 

los cubículos destinados para el aseo personal, que se encuentran en el otro lado, 

frente a la cocina.  
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Entre las 8:00 y las 8:15 a.m. se escucha el claxon de la camioneta, propiedad de 

la diócesis de Cuautitlán, en la cual llega Dulce, las cocineras, y Julio, el chofer. 

Esta señal indica al vigilante que debe abrir la reja principal para que ingresen y 

pueda comenzar a repartirse el desayuno. El vigilante inmediatamente acude a 

abrir la cocina o esperar a que Dulce lo haga (depende si un día antes se llevó la 

llave o no). Ayudamos a sacar las grandes cacerolas con comida, las jarras u ollas 

con atole o café, y llamamos a los migrantes para que nuevamente realicen una 

fila para tomar el desayuno, dejando a las mujeres y niños al frente de la fila. 

Servimos la mayor cantidad de platos posible que varía de 20 a 25, dependiendo 

cuantos migrantes haya ese día, y una vez que todos se han formado, Dulce 

encabeza una oración en agradecimiento por los alimentos, indicándoles a 

quienes traigan gorra que se la quiten y que al final del desayuno vayan a lavar 

sus trastes al lavadero que se encuentra frente a la carpa, a un lado de los 

cubículos para el aseo personal. Cuando termina, todos se persignan, y pasan uno 

por uno a tomar su plato, su vaso y a sentarse en alguna de las mesas que están 

frente a la cocina.  Cuando alguno solicita una porción extra, se le sirve, lo mismo 

con el café, y una vez que todos han terminado de desayunar(o bien, ya no hay 

más comida) y lavado sus trastes, nos dedicamos a meter de nuevo las ollas, 

cacerolas y jarras a la cocina para ser lavadas. Esto ocurre entre las 8:15 y las 

8:50 a.m. 

 Al finalizar el desayuno, se realiza el cambio de turno de vigilante, éste último 

entra por la puerta principal. Cuando se hace el relevo, los vigilantes ingresan al 

cuarto de ingreso y registro, el que sale le indica cuantos ingresaron el día 

anterior, si hubo algún problema o novedad, cuantos deben dejar las instalaciones 

hoy, y si hubo alguna indicación de Jesús (el administrador) o Dulce por la tarde, 

también se la hace saber. El vigilante en turno acude a reportar su ingreso en la 

cocina o en la oficina (depende de la ubicación de Dulce), y en ese momento nos 

indica que vayamos a desayunar, para continuar con las actividades cotidianas.  

A partir de las 9:00 a.m. el vigilante y yo nos dirigimos al cuarto de ingreso, pues 

una vez que todos han desayunado, algunos se han aseado y después platicado 
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con Dulce sobre su situación, deciden marcharse del albergue para continuar su 

camino, sin embargo, deben pasar por sus mochilas y las pertenencias que 

dejaron al ingresar. Si son grupos grandes se les pide que hagan una fila, para 

recibir sus fichas de registro (que es un pequeño papel, que tiene sus datos y un 

número de folio para identificar sus pertenencias), y se les abre la reja para que 

continúen su camino. En ocasiones, este procedimiento ocurre al mismo tiempo en 

que llegan nuevos migrantes que desean ingresar al albergue. Cuando el migrante 

solicita el acceso, se le pide que lea el reglamento impreso en una lona y colgado 

al exterior de la reja para que puedan verlo; se le pide también que decida si 

ingresa o no, y finalmente que espere a que termine de darse salida a los que han 

terminado su estancia. Este procedimiento de salidas e ingresos dura todo el día, 

sin embargo, de las 9:00 a las 11:00 a.m. hay mayor afluencia.  

Entre las 10:00 y las 11:00 a.m. se escucha la sirena de una patrulla, uno de los 

dos (el vigilante o yo) debe salir a abrir la reja para que se realice el relevo de 

policía municipal. También en ese lapso de tiempo llega la patrulla de la policía 

estatal, en ocasiones ingresa al patio principal, pero también se queda fuera a 

veces para vigilar el exterior. Casi de manera simultánea arriba la camioneta de 

Médicos Sin Fronteras, quienes realizan entre 3 y 4 visitas semanales.  

Por lo general, Médicos Sin Fronteras envía a un psicólogo, dos representantes y 

un chofer (que también es parte de la organización) para que, mientras el primero 

brinde atención a los migrantes en una cabina colocada justo frente a la oficina de 

Dulce, los representantes y el Chofer mantengan un conversación sobre la 

situación de aquellos a quienes se les está asistiendo, o bien, para saber si es 

necesario ayudar a alguno más. Su visita dura aproximadamente dos horas, de las 

11:00 a.m.  a las 13:00 p.m. 

Entre las 11:00 a.m.  y las 13:50 horas, la señora Natalia, la cocinera y su 

ayudante, preparan la comida del día,  la cual siempre se compone por una gran 

cacerola de arroz, otra de frijoles, una más de guisado que puede ser carne de 

res, cerdo o pollo en verdolagas, otra de sopa de fideos, y un garrafón de agua de 

sabor(que va desde limón hasta melón). En este lapso de tiempo Dulce se 
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encuentra trabajando en su oficina realizando los reportes de gastos, novedades y 

problemas que le solicita con frecuencia la Diócesis, sin embargo, acude con 

frecuencia a supervisar que la preparación de los alimentos transcurra en orden.  

Cuando llega algún visitante de alguna institución como la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos100, Médicos Sin Fronteras y el Instituto Nacional de 

Migración101, Dulce suspende sus actividades para recibir a las personas que 

asisten, conversar con ellos sobre las novedades, informarles si algún migrante 

requiere de su atención, firmar documentos que tengan que ver con las 

repatriaciones y retornos asistidos (en el caso del INM) y acordar las próximas 

visitas. Después se retira nuevamente  a la oficina para reanudar sus actividades.  

De las 13:45 a las 14:15 horas se registra nuevamente un aumento en la cantidad 

de migrantes que solicitan el ingreso al albergue. Se les pide que lean el 

reglamento que contiene los siguientes lineamientos: 

-El ingreso y permanencia al albergue será de 24 horas para quienes no lleven 

consigo una identificación oficial de su país de origen y de 48 horas para aquellos 

que si porten algún tipo de identificación. 

-  Al momento de entrar, pasarán a la oficina para ser registrados,  el proceso 

implica dar su nombre completo, edad y año de nacimiento, país y departamento 

de origen para ser registrado en la libreta; posteriormente se colocará en la mesa 

de registro todos los objetos que traigan en la mochila, y bolsillos, pues está 

prohibido ingresar con celulares, cortaúñas y objetos punzo-cortantes, plumas y 

lápices, espejos, cigarros, bebidas alcohólicas o refrescos, sin embargo, dichos 

objetos pueden permanecer en la oficina de registro bajo resguardo del vigilante 

(al igual que sus mochilas) y se les regresarán al abandonar la casa del migrante ; 

acto seguido el vigilante o el policía municipal lo registrará para evitar que ingrese 

algún artículo prohibido. Se le tomará una foto para el registro digital y se le 

entregará al migrante una pequeña ficha de papel con los datos que brindó al 

                                                           
100

 En adelante CNDH. 
101

 Que será mencionado como INM. 
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inicio, la cual deberá mantener en todo momento, pues es su pase de salida, o 

bien, con ella podrá acudir a la oficina para sacar su ropa o algún objeto que 

necesite.  

-A cada migrante que ingrese al albergue se le dará un kit de limpieza que se 

compone de un jabón de barra, un sobre de shampoo, un empaque de pasta de 

dientes y cepillo, una pequeña botella con bloqueador solar, y un pequeño cilindro 

que contiene crema para proteger los labios. 

-Los hombres y mujeres dormirán en espacios separados dentro del albergue, los 

niños dormirán con las mujeres. 

-Deberá dirigirse de manera respetuosa a los otros migrantes y a los trabajadores 

del albergue. 

-Hay tres horarios para comer: a las 8:00 a.m. el desayuno, a las 14:00 horas la 

comida y finalmente la cena a las 19:00 horas.  

-Se repartirá ropa a las 17:00 horas y cobijas a las 20:00 p.m. Para recibir cobija 

deben presentar su ficha de registro. 

-Una vez que se ingresa al albergue, no se puede salir de sus instalaciones hasta 

el final de su estancia, de lo contrario, no podrá ingresar de nuevo.  

-Si el migrante provoca algún problema o incidente será advertido primero, si 

reincide se le pedirá que abandone el albergue.  

Cuando el migrante termina de leer el reglamento, le pide al vigilante que le abra 

la puerta y se comienza con el proceso de registro.  

A las 14:00 p.m. Dulce solicita nuestra ayuda para comenzar a servir la comida 

siguiendo el mismo procedimiento del desayuno, una vez que se termina la 

oración, la fila puede avanzar para que cada quién pase su porción. Al finalizar la 

comida, se ingresan a la cocina las cacerolas, olla y garrafón para ser lavados, 

cuando todos han terminado de comer, los trabajadores y yo podemos hacerlo. En 

ocasiones y con previo aviso, algunas parroquias de colonias o municipios 



78 
 

cercanos mandan voluntarios con la comida preparada y ellos se encargan de 

servirla, cuando esto ocurre, no se sigue el mismo procedimiento que 

normalmente se repite, pues ellos son los encargados de servir la comida, hacer la 

oración y dirigirse a los migrantes; los trabajadores del albergue solamente 

auxilian en las tareas y se limitan a supervisar. La comida dura hasta las 14:50 

p.m. 

Entre las 15:00 y las 17:00 horas, se registra la llegada y salida de migrantes; 

algunos deciden tomar un baño, por lo que es constante su paso hacia la cisterna 

para llenar de agua las cubetas disponibles para el aseo personal, si van 

acompañados de niños, también es la hora en que se bañan. Hay quienes deciden 

lavar su ropa en este lapso de tiempo, para tal efecto, piden se les facilite un poco 

de detergente en polvo (el cual se raciona y se almacena en pequeñas bolsas de 

no más de 100 gramos. Aquellos que necesiten papel higiénico también deben ir a 

solicitarlo para que el vigilante se los proporcione.  

A las 17:00 horas comienzan a preguntar en la oficina por la ropa aquellos 

migrantes que ingresaron durante el día, no se hace el anuncio pues hay quienes 

con anterioridad ya recibieron. No se lleva a cabo un registro.  

De las 17:30 a las 18:50 no hay actividades programadas por parte de los 

trabajadores, en caso de ingresar o abandonar algún migrante se sigue el 

procedimiento; las cocineras preparan el café o el atole y recalientan la comida 

para la cena, Dulce continúa con sus labores, Jesús llega a las instalaciones 

aproximadamente a las 18:00 horas para que se le informe de las actividades del 

día. A las 18:50 las cocineras, Dulce, Jesús y Julio, abandonan el albergue, sólo 

permanecemos el vigilante, el policía municipal y yo. 

De las 19:00 a las 19:15 se repite el procedimiento para otorgar los alimentos 

(aunque en esta ocasión, sin oración, pues no está Dulce), la cena se prolonga 

hasta las 19:45. Una vez que se han lavado todos los platos, vasos y cubiertos, se 

acomodan en un estante que se encuentra fuera de la cocina, se cubren con hule 

cristal y una manta; las cacerolas y utensilios de cocina utilizados durante el día 
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fueron lavados por las cocineras antes de irse, por esa razón nos toca solamente 

refrigerar lo que se pueda utilizar al día siguiente y acomodar lo demás en su 

lugar; el vigilante cierra la puerta de la cocina. 

La repartición de cobijas dura entre 25 y 30 minutos, esto es, de las 20:00 a las 

20:30 horas; se hace el aviso solicitando formen una fila y lleven sus respectivas 

fichas de registro, comenzamos a repartir las cobijas, si hay pocos migrantes se 

reparten dos cobijas por migrantes, en caso contrario sólo se brinda una por 

persona.  Cuando se termina la repartición, el vigilante recorre el terreno del 

albergue para supervisar que todo se mantenga en calma, que no se viole el 

reglamento, y que todos los migrantes estén en sus camas y literas respectivas, la 

televisión que se ha puesto en la carpa para uso de los migrantes se apaga a las 

20:50.  

A las 21:00 horas se apagan las luces de la carpa y las instalaciones, sólo 

permanece prendida la de la oficina y el cuarto de registro, que deberán apagarse 

entre las 21:30 y 21:40. Así termina el día, para reiniciar actividades a las 6:15 

a.m. nuevamente. 

Esta recapitulación pone de relieve que la eventual llegada, permanencia y salida 

del albergue, conduce a la interrupción del acto migratorio individual, al integrar al 

migrante a una nueva estructura de producción de sentido como la establecida en 

la Casa del Migrante. Esta interrupción no significa el final del proyecto de migrar, 

ni la finalización definitiva del acto migratorio. Cuando el migrante ingresa al 

albergue, se introduce también, al espacio de una estructura que se encuentra 

produciendo sentido en todo momento. Esto tiene que ver con cuándo y cómo se 

duerme y se come, lo que se puede decir o no, la relación entre hombres y 

mujeres, la duración de la estancia, los lugares dentro del albergue en los que se 

puede estar, etc. 

Durante su estancia en la casa del migrante, los servicios ofrecidos al migrante, 

dotan de sentido su paso por el lugar, sin embargo, el carácter temporal de su 
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permanencia y las alternativas que le son brindadas en este periodo102, entre ellas 

la posibilidad de suspender su proceso migratorio actual, lo conducen a reflexionar 

acerca de inminente elección que habrá de tomar.  

A continuación expondré las características elementales del orden proveniente 

desde el exterior, es decir, la relación que establece la Casa del Migrante con las 

instituciones involucradas, ya que éstas utilizan el espacio del albergue para 

desplegar las estrategias de producción de sentido mediante sus representantes. 

Cabe aclarar que su impacto es limitado (sin embargo, cumple sus objetivos) 

debido a los filtros y regulaciones que la administración del albergue establece. 

No se trata de explicar el orden por el simple hecho de serlo, el objetivo es resaltar 

cómo se genera tensión cuando se introduce la asistencia humanitaria en sentido 

la política migratoria. La intervención de instituciones tiene como finalidad, por una 

parte, orientar al migrante a retornar a su país de origen, por otra asistirlo en el 

trámite de regularización migratoria o solicitud de asilo. En ambos sentidos, la 

condición necesaria para cumplir el objetivo es la prolongada estancia del 

migrante en el albergue cuando no ha decidido aún, o bien, su permanencia 

durante el tiempo que dure cada proceso. Esta situación conduce en algunos 

casos a extender el tiempo límite que permanece alojado el migrante, de esta 

manera, el albergue no cumple el objetivo de asistencia temporal, pues debe 

hacerse cargo por más días, semanas o meses de los huéspedes de la casa del 

migrante.  

La primera relación analizada entre instituciones (y sus efectos) es la que se 

entabla con el INM. Las visitas de los Agentes Federales de Migración se 

realizaban en determinados momentos del proceso de retorno asistido que ya ha 

sido explicado con anterioridad. Para poder cumplir su cometido, primero se 

contacta por teléfono a Dulce para agendar una cita. Que se lleve a cabo depende 

de la cantidad de migrantes que le hayan solicitado a Dulce información sobre 

como regresar a su país.       

                                                           
102

 Es decir, lo que dure su estancia.  
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El proceso, ocurre de la siguiente manera: 

-De la Delegación Federal en el Estado de México del Instituto Nacional de 

Migración, se contacta a Dulce para conocer cuántos migrantes solicitan el retorno 

asistido. Dulce llena formatos de registro con los datos de los migrantes, para 

entregarlos a los Agentes Federales de Migración.  

-El registro es llevado a las oficinas de la Delegación Federal en la que se 

corrobora que los datos obtenidos sean verdaderos, y contacta a las embajadas 

de los países de donde vienen los migrantes, este proceso tarda entre una y dos 

semanas.  

-Una vez que se confirma la identidad del migrante que solicita el retorno, se 

gestionan los recursos para ir por ellos al albergue y trasladarlos a la Estación 

Migratoria de Toluca o Iztapalapa (en el Distrito Federal). 

Entre uno y dos días después del traslado, serán retornados a su país vía terrestre 

o área. 

Este proceso se realiza con frecuencia, pues en cada visita que los agentes hacen 

al albergue para recoger las fichas de registro, o trasladar a los migrantes, otros 

migrantes solicitan el procedimiento. Cabe destacar, que el migrante debe firmar 

que acepta los términos del traslado y retorno, pues lo ha pedido de manera 

voluntaria. En ocasiones, los agentes tardan de dos a tres semanas en efectuar el 

traslado de migrantes, pues esperan a que se reúnan por lo menos dos migrantes 

para realizar los retornos.  

Cuando la identidad del migrante no coincide con los registros de la embajada, no 

se le brinda el servicio y se le explica la situación, sin embargo no se le detiene ni 

se les lleva a los agentes a cargo del albergue. Para realizar el trámite de solicitud 

de asilo (o conseguir el estatus de refugiado), el Instituto Nacional de Migración le 

indica al migrante que deberá hacer el procedimiento por su cuenta. Si esto 

ocurre, el migrante busca ayuda de otra institución que será analizada más 

adelante. 
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Es importante hacer énfasis en que, si el migrante decide regresar a su país, no 

podrá hacerlo inmediatamente, deberá esperar a que se realice el procedimiento 

migratorio para poder transportarlo, lo cual implica que puede observar la situación 

de otros migrantes en relación con otras instituciones y organismos, y optar por 

desistir del intento de regresar. Eventualmente su estancia en la casa del migrante 

puede prolongarse de dos a cuatro semanas, situación no contemplada en el 

reglamento del albergue, sin embargo se realiza sin mayor problema.  

El seguimiento al estado físico y la salud de los migrantes se monitorea por medio 

del médico que manda el gobierno estatal (del ISSEMYN), éste se encuentra de 

lunes a viernes de 9:00 de la mañana hasta las 16:00 horas, en una camioneta 

que tiene instalada una cabina para las consultas. Los fines de semana no asiste 

el médico. Si algún migrante tiene alguna lesión grave, el médico lo informa a 

Dulce para que se comunique con CNDH o protección civil, y así se canalice al 

migrante a alguna institución de salud que pueda atenderlo o intervenirlo 

quirúrgicamente en caso de ser necesario.  

Antes de llegar al albergue, algunos migrantes han sufrido algún tipo de agresión o 

abuso, como se ha expuesto en el primer capítulo. En algunos casos lo informan a 

Dulce, y ella se encarga de hacer lo propio con los representantes de Médicos sin 

Fronteras, para poder agendar una visita y que el caso pueda ser valorado y 

atendido psicológicamente. Esta atención se limita a la cabina móvil que fue 

estacionada justo frente a la carpa que aloja a los migrantes, y solo tiene lugar los 

días que Médicos sin Fronteras visita el albergue. 

La administración del albergue no informa a Médicos sin frontera de la situación 

migratoria de cada migrante, pues esta organización también se dedica a la 

asistencia en algunos trámites de regularización migratoria, lo cual implicaría que 

el migrante permanezca más tiempo dentro de la casa para resolver su situación. 

Esto se trata de evitar para dar paso a que más migrantes accedan. Aunque 

cuenta con capacidad para atender a casi más de 50 migrantes al mismo tiempo, 

regularmente el número oscila entre los 25 a 40 huéspedes.  
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Sin embargo, durante las consultas psicológicas ofrecidas, se rastrea si alguno 

desea cambiar su status migratorio y se consulta con Dulce la posibilidad de 

ayudarlo; en ocasiones, la respuesta es negativa, pues el objetivo del albergue es 

que su paso por las instalaciones sea temporal. 

Mencioné otro organismo que se encarga de resolver diversas situaciones que se 

presenten con cada migrante, la CNDH. Entre las principales actividades 

realizadas en sus visitas se pueden enunciar las siguientes: 

-Entrevistas a los migrantes para conocer su condición migratoria, si han sufrido 

alguna agresión, abusos por parte de las autoridades migratorias, policiacas o de 

alguna otra institución, saber su estado de salud físico y mental, sondear si 

mantiene algún trámite o proceso de regularización o si desea iniciarlo; finalmente, 

saber si desean presentar una queja o denuncia sobre maltratos, abusos y 

agresiones hacia su persona.  

-Traslado del migrante hacia alguna institución que atienda la salud física o mental 

de las personas, pues el albergue no cuenta con los recursos necesarios para 

atender todas las necesidades; esta situación se realiza una vez que Dulce o el 

migrante lo notifican con anterioridad. 

-Formular junto con el migrante la queja que piensa presentar ante las autoridades 

para denunciar los abusos que ha sufrido, todos los procesos hasta aquí descritos 

también se llevan a cabo en el intervalo de una semana, pues las visitas que 

realizan los visores de la CNDH son semanales.  

INM, Médicos sin Fronteras y la CNDH, son las tres principales instituciones que 

amplían la cantidad de servicios que son ofrecidos al migrante; sin embargo, de 

manera esporádica otros organismos y organizaciones ofrecen algunos servicios 

al migrante, estos generalmente ocurren una o dos veces al mes. Entre estas 

visitas poco frecuentes, se encuentran las siguientes: 

-La visita de voluntarios adscritos a otras parroquias cercanas con el objetivo de 

servir alimentos a los migrantes. Estas son realizadas entre semana y en 
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ocasiones en fines de semana y se anticipa su llegada para que la cocinera sólo 

prepare la cena el día que ocurra la visita.  El encuentro dura aproximadamente 

dos horas.  

Alumnos de algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), Universidad Tecnológica de México (UNITEC), así como miembros de 

algunas asociaciones religiosas (de credos distintos al católico), y en ocasiones 

representantes de embajadas, han visitado el albergue para entregar donativos 

que han recolectado los cuales comprenden ropa, calzado, artículos de higiene y 

limpieza personal, medicamentos y hasta comida. De la misma manera que todas 

las personas e instituciones, se debe realizar una cita con Dulce. 

Cabe señalar, que cuando se tratan de donativos, en ocasiones no se permite el 

acceso en su totalidad a las instalaciones del albergue, se hace pasar al donador 

a la oficina de Dulce para firmar el registro de su donación, y se le permite mirar 

de manera rápida las instalaciones sin tomar fotografías ni video. La ropa y 

calzado donados, son los que posteriormente se reparten en el transcurso del día 

según el horario establecido en el reglamento.  

En síntesis, exponer los procedimientos y la intervención que tiene cada institución 

para atender los aspectos clave del problema migratorio de tránsito, tiene la 

intención de poner de relieve las formas en que se ordena el fenómeno dentro del 

albergue y la manera en que son reguladas algunas relaciones desde el exterior. 

Una manera de aislar de manera temporal al migrante de los problemas que 

acompañan su recorrido por México, se resuelve ofreciéndole el acceso al 

migrante por unos días y con él una serie de servicios, que permite a los sujetos 

que ingresa suspender la tensión que representan los obstáculos descritos en el 

primer capítulo; el problema de las agresiones sufridas, la falta de recursos 

económicos para continuar el tránsito migratorio, la constante vigilancia por parte 

de las autoridades migratorias, sitúan al migrante frente a la posibilidad de detener 

su trayecto, o bien, continuarlo siguiendo un plan distinto al originalmente 

proyectado.  
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El siguiente apartado sigue la línea de exposición de las relaciones que se 

suscitan dentro del albergue, estudiando a profundidad las relaciones entre los 

sujetos que ingresan y los que colaboran en él (o con él), para avanzar sobre la 

descripción en las posturas, decisiones y roles que ocupan todos los participantes 

dentro de las instalaciones de la casa del migrante y que eventualmente 

transformarán o no el proyecto migratorio de algunos migrantes. 

3.3. RELACIONES COTIDIANAS, DESCRIPCIONES PROFUNDAS. 

En principio, el orden antes descrito, sólo se hace posible cuando todos los que 

están en el interior del albergue asumen un rol específico y actúan con la finalidad 

de cumplir el papel establecido por el reglamento para todos y cada uno. Éste 

orden no se limita a la simple división de las acciones que se deben realizar y 

cuales evitar, las conductas que deben mostrarse ante los otros sujetos y 

situaciones, en síntesis, el comportamiento con el que se conduzcan dentro de la 

casa del migrante. 

El propósito de incluir a los migrantes en el itinerario cotidiano, es integrarlos de 

manera temporal a otros tiempos, aquellos en que trascurre el desarrollo de las 

acciones institucionales para resolver la cuestión migratoria. En concreto, el 

tiempo del albergue, el de las otras instituciones expuestas, no siguen un orden 

cronológico aislado del resto de la sociedad. En la casa del migrante mientras se 

cumpla la regla de la estancia temporal, se cumple, además, otro objetivo: generar 

un espacio de descanso, reflexión y solución ante la situación migratoria presente 

en cada migrante.  

De ésta manera, es posible no sólo apreciar el sentido mentado que cada 

migrante le da a su ingreso al albergue, también se observa el sentido profundo 

que adquiere su estancia, pues se apropia de éste espacio para poder valorar su 

propia situación. Así, el propósito de éste apartado, ya no solamente es explicar el 

orden dispuesto al interior del albergue, sino la serie de elementos que 

eventualmente dota de importancia a la interrupción como periodo donde se 

posibilita la reflexión y la recomposición del sentido. Cuando comienza la 
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interacción entre los actores, se ponen en movimiento estructuras de producción 

de sentido. 

Se tiene la certeza de que cuando el migrante lo decida retomará su camino, pero 

existe la posibilidad de que no pueda continuar y necesite regresar a su país, 

cualquier opción por la que se inclinen los migrantes, pueden tomarla dentro de la 

casa del migrante. 

La manera en que el migrante asume esta situación, la forma en que se involucra 

en esta dinámica, será expuesta en el siguiente orden: 

1. La relación entre trabajador (y/o voluntario) y migrante, fue el primer vínculo al 

que tuve acceso y aquel que pude observar la mayor parte del tiempo. Al 

explicarla se hace notar que, el migrante identifica los roles y funciones de las 

personas que trabajan ahí, de ésta manera elige la forma más adecuada para 

conducirse con cada uno de los personajes identificados como trabajadores, y en 

general dentro del albergue.  

2. La relación entre migrante y migrante, fue la segunda a la que tuve acceso y la 

que motivó la estancia durante algunos días en el albergue, el paso en algunos 

casos fugaz de los migrantes no me permitiría establecer una observación 

acertada si sólo iba algunas horas a la semana.  

3. La relación entre los migrantes y los representantes de diferentes instituciones; 

es fundamental explicar éste desarrollo, pues aunque la brevedad de los 

encuentros entre los actores mencionados no generó modificaciones importantes 

a los roles, en ocasiones resultó determinante.  

4. La relación entre el investigador (que para operar en el albergue pasé por 

voluntario) y el migrante. En esta sección se explicará cómo fui percibido por los 

migrantes y viceversa, cómo nos acercamos y finalmente como accedieron a 

brindarme una entrevista, justificando la realización de éstas.  
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Relación trabajador-migrante.    

El vínculo establecido entre los trabajadores del albergue sigue un orden vertical, 

es decir jerárquico. Aquellos encargados de la administración de los asuntos 

financieros, jurídicos, institucionales y de operación del albergue son los primeros 

en orden de importancia. Jesús y Dulce son aquellos que cumplen la función 

esencial de la gestión de los recursos y la regulación de las relaciones tanto al 

interior del albergue como con el exterior. Si bien, Jesús, es el primer responsable, 

sus actividades como presbítero le impiden estar por completo en las instalaciones 

del albergue, pues el servicio eclesiástico requiere que oficie misas y ceremonias 

religiosas. 

Dulce, quien ha sido designada por Jesús  para encargarse de manera presencial 

de los asuntos al interior, debe también mantener comunicación con la Diócesis de 

Cuautitlán para informar sobre los asuntos financieros, solicitar apoyo legal, e 

informar de todas y cada una de las solicitudes de acceso a las instalaciones del 

albergue. A los vigilantes y cocineras les informa a diario los cambios que pueden 

surgir en el itinerario, si habrá alguna visita de alguna institución o donadores, y 

finalmente si ese día deberán realizar sus labores cotidianas de manera distinta a 

la habitual (en ocasiones, no interrumpiendo el orden del itinerario); puede también 

solicitar su apoyo para que la asistan en su trabajo en caso de que deba salir de la 

casa del migrante.  

Al menos una vez a la semana, Dulce se encarga de ir al mercado local, o de 

municipios aledaños para comprar los ingredientes de los alimentos que se habrán 

de preparar, también asiste a las oficinas del palacio municipal para solicitar que el 

camión recolector de basura recoja los desechos producidos en el albergue, pide 

también pipas para abastecer la cisterna de la casa del migrante o bien, pipas 

para que almacenen y se retire los estancamientos de agua y charcos que puedan 

generarse, pues entre el área de higiene personal y los lavaderos, con frecuencia 

el agua utilizada se estanca pudiendo convertirse en foco de infecciones si no se 

la drena a tiempo.  
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La mayor parte del tiempo se encarga de dirigir las actividades principales de la 

casa del migrante como servir la comida, dictar la oración, informar al migrante 

sobre el apoyo que puede solicitar para retornar a su país y sobre los trámites que 

se estén desarrollando, interrogar sobre su estado de salud a los alojados en el 

albergue.  Su jornada comienza a las 8:00 a.m. y concluye entre las 18:30 y las 

19:00 horas, Con frecuencia pasa de su oficina al cuarto de registro y de ahí a la 

cocina, pues debe estar al tanto de todas las necesidades que puedan surgir, el 

constante movimiento orilla a los migrantes a esperar el momento en que pase por 

la carpa o salga de alguna habitación para solicitarle apoyo en información. En el 

momento en que los recién ingresados se dan cuenta de que los demás migrantes 

hablan con ella para solicitarle asistencia sobre su situación migratoria, o bien, 

pedirle aprobación para permanecer más tiempo en las instalaciones, se dirigen a 

ella para saber si puede ayudarlos. Cuando se trata de algún asunto de ésta 

índole, en que el migrante tiene necesidad de salir del albergue o prolongar su 

estancia, y los alojados se dirigen a los vigilantes o a mí, se le indica que debe 

consultar esa situación con Dulce.  

En ocasiones, aquellos que se acercan con Dulce preguntan también si es posible 

que les brinde ropa, calzado, medicamento, la posibilidad de hablar por teléfono, 

de salir del albergue pero ingresar nuevamente, y reciben una respuesta negativa, 

optan por sólo hablar con ella de los asuntos más importantes, para intentar 

acceder a un par de zapatos o una chamarra, acudiendo con el vigilante o 

conmigo para obtener una respuesta diferente.  

En síntesis, aquella que autoriza o no los permisos, las posibilidades, las 

alternativas que no están contempladas en el reglamento que se expone en la reja 

exterior del albergue es Dulce, es la máxima autoridad a la que se pueden dirigir 

los migrantes (y los trabajadores) al interior de la casa del migrante en ausencia 

de Jesús.  

En el segundo estrato de la jerarquía de roles por parte de los trabajadores, se 

encuentra el vigilante. En realidad, trabajan dos vigilantes en la casa del migrante, 

sin embargo, la rotación en este puesto de trabajo se realiza cada 24 horas. Uno 
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de los vigilantes se llama Sebastián y el otro Rogelio. Ambos tienen asignadas las 

mismas tareas, (aunque haya diferencias notables en la manera en que cada uno 

las realiza, por ejemplo, la hora en que comienza el día) su jornada comienza 

desde las 6:15 a.m. y concluye a las 21:00 horas cuando se apagan las luces.  

El vigilante es el encargado de supervisar desde el momento en que los recién 

llegados piden se les abra la puerta de acceso para ingresar, que los migrantes 

sigan al pie de la letra lo establecido en el reglamento. El procedimiento de 

registro ya ha sido explicado, sin embargo, en este proceso es cuando se le 

informa al migrante acerca del comportamiento que se espera tenga dentro del 

albergue; cuidadosamente se le explica que deberá respetar a todas las personas 

que se encuentran ahí, se le expone lo que debe y no debe hacer, los horarios en 

que se servirán los alimentos, por cuales áreas puede transitar y a cuales no 

puede entrar (cocina, oficina, cuarto de registro) sin autorización de Dulce o el 

vigilante.  

Una vez que el migrante ha aceptado las condiciones para su estancia, deja sus 

cosas en la oficina y pasa al área donde se encuentran los demás migrantes, la 

gran carpa que cubre las camas, literas, algunas sillas y mesas y un televisor. Si 

han ingresado el día en que Rogelio debe ir a trabajar, éste se encarga de 

acompañarlo a la carpa y explicarle que puede utilizar los baños, los fregaderos, 

extraer agua de la cisterna, e incluso acudir a él o a Dulce ante cualquier duda o 

situación que se le presente. Los días que trabaja Sebastián, era cuando me 

encargaba de dirigirlos a la carpa y dar las indicaciones que normalmente realiza 

Rogelio. 

Entre las labores cotidianas del vigilante se encuentran: 

-Ordenar los documentos, cuadernos y fichas de registro; esta actividad tiene la 

finalidad de clasificar la información de manera diaria, semanal y mensual. Las 

fichas de registro de migrantes, así como las hojas en que se escriben sus datos, 

tienen un color diferente asignado por cada día de la semana. De esta manera se 

hace un seguimiento al tiempo que han estado los migrantes dentro del albergue, 
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se revisan los colores utilizados durante la semana y se puede saber quién ha 

pasado más tiempo del establecido en la casa del migrante. Cada mes se utiliza 

un cuaderno de registro, por tanto deben ordenar todo lo referente a él y 

entregarlo a Dulce para que les brinde uno nuevo.  

-Recorrer el terreno de la casa del migrante en su totalidad para constatar que 

ningún migrante se encuentre fumando, hablando por teléfono, o realizando 

alguna otra actividad prohibida y haciendo uso de objetos restringidos. En caso de 

encontrar algún ilícito, le retira al migrante el objeto y le comunica a Dulce para 

advertir al migrante sobre la situación. 

-Reunir y notificar a los migrantes cuando se acerca la hora de la comida, en caso 

de que sea necesario el apoyo de éstos para cargar con las ollas, cacerolas y 

demás objetos pesados. Verificar que se realice la fila tal como lo ha informado 

Dulce.  

-Solicita el apoyo de los migrantes cuando alguna actividad física requiera el 

esfuerzo de varias personas. En una ocasión una corriente de aire de gran 

intensidad movió la carpa de su base y provocó que se desestabilizara la 

estructura poniendo en riesgo a todos los migrantes. Para esto se necesitó el 

apoyo de todos los varones, después de algunos intentos se devolvió la carpa a su 

lugar habitual. 

-Supervisar la búsqueda de ropa adecuada a su talla que hacen los migrantes en 

la oficina de Dulce para que tomen sólo lo que necesitan. Si era el turno de 

Sebastián, yo me encargaba de repartir las cobijas a las 20:00 p.m y elaborar el 

registro; si le tocaba a Rogelio me encargaba solamente de repartirlas mientras é 

los registraba. 

-Repartir el papel de baño y el jabón para lavar ropa a los migrantes que lo 

soliciten, pues estos artículos se encuentran almacenados en la oficina de registro. 

-Informar al final de su turno, esto es todas las mañanas, al vigilante que comienza 

sus actividades todos los ingresos y salidas que se presentaron el día anterior 
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para dar seguimiento a la permanencia de algunos. Se debe mencionar si Dulce o 

Jesús dejaron alguna instrucción importante. 

Los migrantes perciben desde el inicio al vigilante como el encargado directo de 

supervisar el orden, aquel que se asegura de que los tiempos y horarios que han 

sido fijados no excedan el plazo fijado para cada una de las actividades, lo 

identifican también como esa persona que si bien se conduce de manera estricta, 

es flexible en cuanto solicitudes de servicio y orientación se refiere. No es una 

figura que el migrante evite al interior del albergue, su trabajo no es realizado bajo 

un régimen punitivo, no hay penalizaciones ni castigos que llevar a cabo cuando 

alguno incurra en alguna acción prohibida. Vigila, informa, supervisa, advierte de 

manera amable, nunca ejerce la fuerza física ni le solicita al policía municipal que 

lo haga. 

El policía municipal tiene facultades distintas a la del vigilante, sin embargo, su 

labor se limita a estar presente en casi todas las actividades que éste realice para 

auxiliarlo ante cualquier emergencia de seguridad, las cuales no sucedieron 

durante la realización de la investigación (aun cuando no me encontraba presente 

en el albergue.).  

Finalmente, la señora Natalia y la señora Guadalupe, trabajadoras de la cocina del 

albergue, tienen la función de preparar los alimentos, ayudar a servirlos, lavar los 

trastes utilizados. Todas sus actividades las realizan en la cocina y en ocasiones 

en el fregadero que está cerca de la carpa. Mantienen poca relación con los 

migrantes, con la excepción de aquellos que han pedido se les permita la estancia 

de manera prolongada; con ellos platican mientras cocinan y escuchan lo que 

acontece mientras ellas están ausentes.  

El migrante que decide quedarse más días en el albergue, colabora con ellas en 

labores que exigen más fortaleza física como cargar ollas pesadas, lavar algunos 

trastes, etc. Teniendo como recompensa en ocasiones alimentos y bebidas ―extra‖ 

cuando no es el horario de servirlos, pueden probar también la comida antes de 



92 
 

estar lista. Los demás migrantes no interactúan con ellas más que para solicitarles 

una porción más de alimentos a la hora del desayuno, comida o cena.  

Cada miembro del equipo de trabajo de la casa del migrante se presenta ante los 

migrantes de manera distinta, según su jerarquía y funciones. La instrucción 

dirigida al migrante comienza desde el exterior, cuando se lee el reglamento; en 

cada etapa del proceso de ingreso se le explica con detalle a que se refiere cada 

uno de los enunciados del reglamento. Toda vez que el migrante ha sido admitido, 

revisado, registrado y notificado de los horarios y actividades del albergue, se le 

hacen sugerencias con frecuencia. 

Las órdenes de Dulce son inapelables, pues en ausencia de Jesús es quien ejerce 

la mayor autoridad; siempre que se tuviera duda sobre cómo resolver alguna parte 

del reglamento (por parte del vigilante, voluntario, cocinera), o acerca de si podrían 

existir excepciones, a ella es a quien todos deben dirigirse. En segundo lugar se 

encuentran los vigilantes.  

El migrante identifica de inmediato que el vigilante es quien se encarga de seguir 

los procedimientos de ingreso para mantener la autoridad, sin embargo, éste 

último se encarga de informarle que puede acudir con él cuando alguna situación 

problemática se presentase. Su labor es más flexible, pues además de 

introducirlos a la dinámica interna, les indica los momentos adecuados para 

pedirle algo a Dulce, e inclusive salir del albergue, esto quiere decir, a qué hora 

pasa el tren, que rutas de autobús son las más seguras para continuar por 

carretera hacia el norte, etc.  

La relación entre trabajador del albergue y migrante, requiere que los actores 

desplieguen una serie de acciones estratégicas para obtener el mayor beneficio de 

la permanencia de éstos últimos; es decir, en el caso del trabajador, que todo 

marche como está planeado y no se presente ningún problema, por parte del 

migrante, poder descansar, comer, asearse, pensar como continuar sus planes y 

finalmente reanudar su trayecto. 
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Este tipo de relación, implica que el trabajador cumpla su función para lograr el 

objetivo de la casa del migrante, lograr que la estancia del migrante en el albergue 

(y eventualmente en el país) sea temporal. Por éste motivo, mientras se éste en 

éste lugar, la regimentación de la vida cotidiana tiene como finalidad que el 

migrante continué movilizándose cuando ha terminado su descanso, alimentación 

y aseo personal. El migrante acepta ésta dinámica y aprovecha ésta interrupción 

para reformular su proyecto migratorio, haciendo una valoración de los resultados 

obtenidos hasta el momento, sin embargo, existe la posibilidad de que la 

interrupción deba prolongarse en vistas de continuar con su proceso migratorio. 

Aunque ésta última situación no coincide con el objetivo del albergue, se le 

permite a algunos casos excepcionales permanecer en el albergue el tiempo que 

sea necesario, siempre y cuando se mantengan dentro del orden que ha sido 

establecido desde el inicio.  Este tipo de relación pone en evidencia la importancia 

de las condiciones como elemento fundamental del sentido del acto migratorio, 

pues la interrupción lo acerca a la posibilidad de reflexionar y recomponer el resto 

de las acciones que llevará a cabo posteriormente. 

Es importante señalar, que, no es la única relación en la que existe cierto grado de 

verticalidad, pero tampoco es un rasgo presente en la manera en que interactúan 

todos los actores dentro del albergue.  Es importante ilustrar éste enunciado con la 

siguiente exposición.  

Relación migrante-migrante. 

Corren peligro los planteamientos iniciales de ésta Tesis, si no se tiene el cuidado 

de evitar expresiones del tipo ―ellos y nosotros‖ en la etnografía. Para explicar la 

manera en que cada uno se relaciona con los demás, decidí partir de la 

observación que contempla la posición que cada persona asume ante el 

reglamento (comenzando por los encargados de realizar su cumplimiento) y hacia 

los demás. En esta sección del apartado, ilustraré la manera en que el migrante 

identifica quién es quién y cuál es cuál. Quién es migrante, quién no, cuál es su 

rol, cuáles existen dentro del albergue. 
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Ya fue mostrada la composición por país de origen de los migrantes que transitan 

por México en el primer capítulo. Honduras, El Salvador y Guatemala son los 

lugares de donde proviene la mayoría de centroamericanos. En la casa del 

migrante es mayor la proporción de personas provenientes de aquellos países, 

quedando en cuarto lugar Nicaragua. En ocasiones arribaban grupos numerosos 

de migrantes de entre 5 y 10 integrantes, la mayor parte de ellos salidos de los 3 

primeros países enunciados. Sin embargo, ocurre también que grupos de menos 

de 5 migrantes, incluso sólo dos o personas sin ningún acompañante se 

presentaran en el albergue. 

Por esta razón es posible identificar si los migrantes se conocen o no, pues 

cuando se realiza el procedimiento de ingreso se les pregunta si vienen juntos o 

no. Ellos se encargan de explicar si se conocieron en su recorrido por México, 

antes de cruzar la frontera que separa el territorio nacional del guatemalteco, o si 

se conocen de tiempo atrás (es decir, si son amigos, vecinos o conocidos). 

Algunos migrantes van acompañados de algún familiar.  

Cuando ha finalizado el procedimiento de ingreso y se le han dado algunas 

instrucciones a los migrantes, se dirigen hacia la carpa con la cara levantada, 

observando el lugar y las actividades que los demás realizan. Al llegar a la carpa, 

los varones acuden a buscar una cama o litera desocupada, las mujeres deben 

llegar al fondo de la carpa para buscar una cama en la sección destinada para 

ellas. Quienes viajan con su pareja o familia charlan unos minutos para finalmente 

ir a buscar un sitio para descansar. Se reunirán nuevamente cuando hayan 

elegido una cama disponible, los niños van con sus madres. 

Si tienen la necesidad de lavar su ropa, tomar un baño, de ingerir alimentos o 

bebidas, salen de la carpa para dirigirse al vigilante y preguntar dónde puede 

encontrar agua para realizar sus actividades, la hora en que se servirá la comida, 

y a donde puede ducharse. Esto ocurre generalmente cuando el vigilante no tiene 

tiempo de explicarle esos detalles.  
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Con frecuencia al migrante se da cuenta gracias al vistazo inicial, de los lugares 

en los que puede realizar algunas actividades. Algunos simplemente llegan a 

dormir hasta que se les despierte para la comida, o bien, necesite hacer alguna 

actividad.  

Después de un descanso, un recorrido por el albergue, lavar la ropa, bañar a los 

niños, o haber comido, el migrante recién ingresado se dirige en ocasiones 

nuevamente hacia la carpa para tomar un descanso, o bien, un baño. Aquellos 

que ya tienen un día o algunas horas de ingreso, forman círculos para conversar 

sobre el lugar de donde vienen, las dificultades que enfrentó cada uno para cruzar 

la frontera y cada estado de la república, si presenciaron algún evento trágico 

como la muerte de algún migrante, amputaciones, asaltos, extorciones, etc.   

Estos círculos de conversación, intercambio de información y experiencia, se 

forman por la mañana después de entregar la cobija, mientras los primeros rayos 

de sol aminoran el frío paralizante de la mañana; después del desayuno, después 

de la comida y antes de la cena. Sin embargo, existe un momento del día que 

paraliza las conversaciones, los levanta de la mesa (si es la hora de repartir 

alimentos) y los expulsa de la cama cuando toman un descanso. El pitido del 

ferrocarril anuncia el inminente paso de la máquina por las vías férreas que se 

encuentran justo frente al albergue. Éstas se dirigen hacia Hidalgo y provienen de 

Lechería, aunque el sentido en que los trenes la recorren es doble.  

Sin importar la hora en que pase el tren, los migrantes se aproximan a la valla y 

reja principal y observan en silencio por espacio de segundos y minutos el 

recorrido del tren. Posteriormente retoman la plática, comida, descanso, etc. y es 

bastante frecuente que aquellos que no se encontraban en el círculo, se integren 

en ese momento.  

Los recién llegados esperan en silencio su turno de preguntar o compartir sus 

experiencias, en los momentos en que platica con aquellos que tienen más 

tiempo, es posible que identifique a quiénes han solicitado permiso para 

permanecer más tiempo en las instalaciones del albergue, aquellos quienes piden 
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ayuda para retornar a su país, a quién ha solicitado atención psicológica, jurídica o 

de otro tipo. Cuando da cuenta de esto, pide lo orienten para poder acceder a los 

servicios mencionados. En ocasiones, solamente escucha, intercambia 

información y se retira sin preguntar mucho sobre el tema.  

La facultad de permitir el dialogo y las interacciones entre los migrantes no es 

exclusiva de éstas ―reuniones en círculo‖ que se llevaban a cabo con frecuencia. 

Las mujeres por ejemplo, permanecían mucho tiempo en el área destinada para 

ellas dentro de la carpa, aunque en ocasiones se incluían en las conversaciones 

ya descritas. También utilizaban el espacio de los fregaderos mientras lavan su 

ropa, bañan a los bebés y niños pequeños (éstos últimos en los cubículos 

móviles), para charlar e intercambiar información.  

Alrededor de la televisión que se encuentra cerca de la entrada de la carpa, hay 

unas sillas colocadas de manera que todos puedan observar los programas. 

Cuando se transmite alguna película o serie se utiliza el espacio de los 

comerciales para entablar el diálogo. Cuando se trata de algún noticiero todos 

guardan silencio y esperan el momento en que se interrumpa la transmisión para 

intercambiar puntos de vista, información, experiencias, etc. este espacio se 

vuelve importante cuando la noticia que se mira en el televisor tiene que ver con la 

cuestión migratoria, así cada uno puede hablar, preguntar y escuchar 

recomendaciones de aquellos que tienen más experiencias migratorias.  

Es importante hacer notoria la iniciativa mostrada por algunos de los migrantes 

que han solicitado autorización para permanecer más días cuando se les otorga. 

Durante las visitas realizadas en el periodo de la investigación, pude presenciar la 

estancia prolongada de más de 10 migrantes (hombres y mujeres) entre los que 

destacaron por las actividades que realizaron un grupo de 4 hondureños, dos 

mujeres y dos hombres, campesinos en su país natal, que durante el mes de julio 

permanecieron durante dos semanas en el albergue; un hondureño de nombre 

Axel que se encontraba ahí desde la primer visita y que estuvo aproximadamente 

un mes; y 3  salvadoreños que de diciembre de 2013 a abril de 2014 

permanecieron en el albergue, con éstos últimos conviví por más tiempo.  
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El primer grupo mencionado fue fundamental para emprender un pequeño 

proyecto que Jesús, el administrador, organizó al interior de la casa del migrante: 

un pequeño huerto ubicado a un costado de la cisterna de donde se extrae agua, 

de ésta manera se pretendió disminuir el gasto en vegetales utilizados para la 

comida, que se realiza cada semana. Para llevar a cabo dicha labor, Jesús solicitó 

al señor Pedro (el albañil que construyó la oficina, la cocina, y el cuarto de 

registro) levantar una cerca con la estructura de un viejo ventanal para delinear el 

perímetro del huerto. Cuando ésta tarea se completó, Jesús compró las semillas 

de maíz, tomate, lechuga, papa, entre otras, que sirven para la comida que se 

sirve día con día en el albergue.  

El problema se presentó en el momento de arar la tierra y prepararla para que 

pudieran germinar las semillas. Durante esos días, Jesús permanecía más tiempo 

de lo habitual dentro del albergue pensando e intentando hacer funcionar el 

proyecto. Los migrantes se dieron cuenta de inmediato del problema al que se 

enfrentaba la administración del albergue, pues coincidió el inicio del proyecto con 

su llegada, esto ocurrió en un periodo de 3 días. Finalmente se acercaron a Jesús 

y le ofrecieron su apoyo, pues en su país natal es a lo que se dedican y tenían 

pensado hacer lo mismo cuando llegaran a Estados Unidos.  

A lo largo de semana y media se encargaron de acondicionar el espacio dispuesto 

para el pequeño huerto, los últimos días de su estancia dejaron una serie de 

instrucciones a Jesús para mantener funcionando el huerto de manera 

permanente cuando ellos ya no se encontrarán en el albergue. El motivo de su 

estancia prolongada fue que solicitaron el retorno asistido, sin embargo, en cuanto 

llegaran a su país trabajarían durante algún tiempo para volver a emprender el 

proceso migratorio.  

El otro migrante de nombre Axel, pidió permiso para estar algunas semanas en el 

albergue en lo que conseguía un trabajo que le permitiera reunir dinero suficiente 

para continuar su trayecto a Los Ángeles en California. Por las mañanas salía muy 

temprano a buscar empleo, y a la hora de la comida regresaba para ayudar a 

servir los alimentos y cualquier otra actividad que se presentara; al cabo de un 
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mes salió del albergue pues no consiguió trabajo durante su estancia en 

Huehuetoca, así que continuaría su trayecto buscando empleo en el camino.  

Los 3 salvadoreños que permanecieron algunos meses en la casa del migrante 

tenían distintos motivos para estar ahí. Los primeros dos, más jóvenes, de nombre 

Lenin Cruz y Jorge, de 19 y 24 años respectivamente, salieron de El Salvador 

porque la violencia desatada por las pandillas los alcanzó, representando una 

amenaza para su vida, pues los pandilleros los atacaban con frecuencia en su 

lugar de trabajo; Jorge solicitó la condición de refugio ante el Instituto Nacional de 

Migración, sin embargo, el trámite tarda algún tiempo razón por la cual habló con 

Dulce. Por otra parte, Lenin si tenía la intención de llegar a Houston en Texas, sin 

embargo se quedó sin el dinero suficiente para continuar el viaje, así que 

esperaría a que le avisaran que podían prestarle dinero para reanudar el trayecto. 

Ambos llegaron al albergue los primeros días de abril y para cuando terminé con el 

trabajo en campo aún permanecieron varias semanas (gracias a una llamada 

telefónica a Dulce obtuve esta información). 

El otro salvadoreño a que me refiero es el señor Zelaya. Cuando realicé la 

estancia en diciembre él ya se encontraba ahí, a mi regreso en abril el continuaba 

en el albergue; su caso era más complejo, pues antes de que lo deportaran de Los 

Ángeles, tenía un trabajo estable y un hogar con su esposa y su hija (ésta última 

con problemas neurológicos). Sin embargo, tras una pelea en un bar de California 

fue detenido y posteriormente deportado a El Salvador, donde trabajaría algunos 

meses para reunir dinero suficiente y regresar a Estados Unidos. Según me 

informó, estaba tratando de tramitar su visa de estancia en los Estados Unidos 

directamente en la embajada, pues ya tenía varios años residiendo allá, solicitud 

que se complicó por los términos en los que fue deportado.  

Estas tres personas fueron quienes colaboraron en todas las actividades 

cotidianas, ayudándonos siempre a cumplir todo lo que el horario y el reglamento 

establece. Cuando salían del albergue para realizar una llamada telefónica o ir a 

monitorear su trámite se les prestaba dinero para que pudieran regresar sin ningún 
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inconveniente. A pesar de esto, permanecían en la casa del migrante la mayor 

parte del tiempo. 

Aquellos migrantes que prolongaron su estancia en el albergue, con frecuencia se 

acercaban a quiénes recién ingresaban para informarles de algunos detalles que 

pudieran ser de utilidad, como los trámites para los que pueden solicitar apoyo, 

cómo, cuándo y dónde pueden asearse y lavar la ropa, los platos, a quién dirigirse 

para pedir ropa, calzado, la oportunidad de salir para llamar y volver a entrar sin 

inconvenientes. Su antigüedad en la casa del migrante les permitía orientar a los 

recién llegados para facilitar su paso o su permanencia, además, preguntaban por 

las condiciones de las rutas de tren, de la frontera y de sus países de origen. Ellos 

eran el enlace con la dinámica interna, y los que entraban eran su conexión con 

las noticias y novedades al exterior de la Casa del Migrante. 

El flujo de información que circula entre los migrantes se dirige en distintas 

direcciones, es decir, aquellos que tienen más de un intento de cruzar hacia 

Estados Unidos orientan a los primerizos y  a los más jóvenes al respecto, 

aquellos que a pesar de su juventud (muchos tenían 17 años y era su segundo, 

tercer o cuarto intento de llegar al país del norte) ya contaban con suficiente 

experiencia buscaban algún compañero de viaje, pues en ocasiones su intención 

era continuar lo más pronto posible, muchos preguntaban acerca de cómo iba todo 

en su país e incluso en su departamento de origen,  y finalmente advertían a los 

demás si las condiciones fuera del albergue eran más complejas de lo normal, o 

en todo caso, alentaban a los alojados a continuar su trayecto, pues también se 

flexibilizaban las condiciones de la ruta por México.  

La relación que establecen los migrantes entre sí, pone de relieve la importancia 

de la información como uno de los caracteres fundamentales que utiliza el 

migrante para dotar de sentido al acto migratorio. Además de compartir 

experiencias, se hace claro el panorama que le espera a aquellos que retomarán 

el camino para continuar con las acciones que siguen en el proyecto esbozado. 

Esta información no sólo sirve para evaluar las posibilidades de éxito o fracaso al 

tomar una u otra ruta o medio de transporte, también es probable que ante las 
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dificultades que exprese cada uno de aquellos que intercambian sus experiencias, 

planteé al migrante la alternativa de permanecer más tiempo en el albergue o en 

México, o bien, la de retornar a su país de origen con ayuda de la autoridad 

migratoria.  

Sin embargo, quiénes se encargan de orientar al migrante a que regrese a su país 

o permanezca en México, son las organizaciones no gubernamentales, la CNDH, 

y de manera indirecta el Instituto Nacional de Migración.  

Relación entre representantes institucionales y migrantes.  

Hasta el apartado anterior se analizaron las relaciones entre el migrante que 

ingresa al albergue y la administración del mismo, la relación entre los migrantes 

que ingresan y los que ya estaban alojados dentro de las instalaciones, examen 

que pone de relieve la influencia que eventualmente resulta de éstas en la 

decisión del migrante de permanecer de manera temporal cómo la lógica del 

tránsito migratorio lo indica, o bien, la exploración de aquellos sujetos que solicitan 

la autorización para una permanencia extendida. En los últimos dos apartados la 

atención se centra en exponer el contexto de la vida cotidiana al interior del 

albergue, dentro del cual la suspensión temporal del proceso migratorio, abre la 

posibilidad de permanecer durante más tiempo en las instalaciones del albergue, 

prolongando la pausa en la que se encuentra el proceso migratorio de cada 

migrante.  

Sin embargo, el ingreso de los representantes del INM, de la CNDH y de Médicos 

sin Fronteras, plantea al migrante una posibilidad más: la de iniciar el trámite que 

busca el estatus de refugiado en el país, o bien, la regularización migratoria; esto 

significa la modificación del destino final del proceso migratorio, transformando 

también el estatus del migrante. Sin embargo, es importante distinguir el papel de 

cada institución involucrada para comprender la especificidad de éstas 

modificaciones.  
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En primer lugar, la importancia del INM lo ubica como la primera relación a 

analizar, pues es la institución que se encarga de la gestión de la cuestión 

migratoria en México.  

Los únicos autorizados para entablar oficialmente la relación con el migrante es el 

Agente Federal de Migración, son los encargados de la vigilancia en los puntos 

donde los flujos migratorios en el país tienen una magnitud cuantitativa importante. 

También son los únicos autorizados por la Diócesis de Cuautitlán para ingresar a 

las instalaciones con la previa autorización de Dulce y Jesús. El procedimiento 

llevado a cabo para sus visitas, es el mismo que se establece para permitir el 

ingreso a representantes de otras instituciones, acordar una cita con Dulce, 

acordar los horarios y llevar a cabo únicamente las acciones que han sido 

aceptadas por ambas partes.  

Aquellos migrantes alojados que preguntan por la posibilidad de retornar a su país 

a los vigilantes, a las cocineras o a mí, son enviados con Dulce, ella tiene los 

formatos de solicitud que deben ser llenados con los datos personales de cada 

migrante103, los cuales son entregados posteriormente a los agentes federales de 

migración y éstos acuden a verificar dicha información en la Delegación Federal 

en el Estado de México. Una vez que se ha confirmado la identidad del solicitante, 

se regresa por el al albergue para llevarlo a la Delegación hasta el día del retorno 

a su país. Éste procedimiento dura aproximadamente 2 semanas.  

Aquellos migrantes que ingresan al albergue una vez que el trámite de los otros ya 

ha sido iniciado, solicitan información a los que están por salir, a Dulce o a los 

propios agentes cuando se presentan a realizar su labor. Sin embargo, los 

agentes no pueden comenzar el trámite por su cuenta, deben ir con Dulce para 

llenar los formatos y entregarlos la próxima visita que realicen los agentes.  

Por tanto la relación que se establece entre el agente federal de migración y el 

migrante tiene como condición la mediación de Dulce para llevarse a cabo. No 

ocurre así con los representantes institucionales que a continuación analizaré.  

                                                           
103

 Los datos requeridos son: nombre, sexo, edad, país y departamento de origen.  
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La CNDH envía con frecuencia visores al albergue con la finalidad de que 

verifiquen que se respetan los derechos humanos del migrante que ingresa. A 

veces la visita se programa con Dulce, pero no siempre ocurre así; sin embargo, 

es necesario que se dirijan primero con ella para preguntar sobre los último 

acontecimientos importantes104, si hay algún migrante que deseé levantar una 

queja hacia alguna autoridad o persona, y por último si es necesario canalizar al 

migrante a otra institución para atender su salud física y mental. 

Cuando éste sondeo inicial termina, acuden a la carpa donde se encuentran los 

migrantes con unos formatos para llenar en los que se aplica un cuestionario a los 

presentes para conocer su situación e indagar si ha existido alguna violación a sus 

derechos. Aquellos migrantes que observan, esperan su turno para ser 

encuestados, o bien, se acercan con los visores para platicar con ellos sobre algún 

tema o problema que tengan.  

El migrante alojado en el albergue identifica al visor como aquella persona a la que 

puede acudir cuando ha sufrido alguna agresión o abuso durante su tránsito por 

México, también es posible que se dirija a ellos con la intención de resolver los 

problemas de salud que se le presentan o bien, con la esperanza de que le brinde 

el apoyo institucional necesario para cambiar su estatus migratorio ante las 

autoridades, sin embargo, cuando da cuenta de que ésta última necesidad no 

podrá ser resuelta por los visores, vuelve a la actividad que estaba realizando, o 

continua con su tránsito migratorio. 

Finalmente, la relación que los voluntarios/trabajadores de Médicos sin Fronteras 

establecen con los migrantes es distinta a las anteriores, pues el objetivo de los 

representantes institucionales no solamente pretende asistir de manera 

humanitaria a los viajeros, sino también ayudarlos a lograr la modificación de su 

estatus migratorio.  

                                                           
104

 La duración de éstas visitas es similar a las anteriores, entre una y tres horas aproximadamente y después 
del mediodía.  
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Las visitas de los miembros de Médicos sin Fronteras105, son (al igual que las 

anteriores) agendadas con antelación entre los interesados y Dulce, se realizan 

entre semana y fines de semana después del mediodía con una duración 

aproximada de dos a tres horas. Primero charlan un rato sobre las novedades que 

ocurrieron durante su ausencia para saber si algún nuevo alojado necesita 

atención psicológica o médica. Lo que sigue es similar al ingreso de los otros 

representantes institucionales, se acercan a la carpa para hablar con los 

migrantes.  

Los alojados ya han advertido su presencia, desde el interior de la carpa o los 

extremos externos a ella esperan el momento en que puedan acercarse a solicitar 

a los representantes de MSF, las solicitudes tienen la misma intención que las 

realizadas a los visores o los agentes federales de migración. Sin embargo, los 

voluntarios, siguiendo las formalidades, explican el motivo de su visita, 

escuchando atentamente todo lo que los migrantes soliciten. No dejan pasar la 

oportunidad de invitarlos a la cabina móvil que se ha dispuesto para ofrecer la 

atención psicológica.  

Éstas consultas se hacen en privado y nadie más que el psicólogo en turno sabe 

de lo que se habla, sin embargo, el representante de más jerarquía de esta ONG, 

de origen hondureño, permanece durante varios minutos platicando con algunos 

migrantes que desean establecerse en México, o bien, alcanzar el estatus de 

refugiado. Ésta plática se realiza en silencio y lejos del campo de visibilidad de 

Dulce, pues está prohibido ofrecer al migrante la ayuda en éste tipo de trámites.  

A pesar de la prohibición, algunos migrantes logran llegar a un acuerdo con MSF, 

razón por la cual posteriormente se habla con Dulce para solicitar la permanencia 

de éstos en el albergue; durante el tiempo en que se realizó la investigación en 

campo, ningún migrante permaneció en la Casa del Migrante más tiempo del 

permitido, lo que da pie a plantear que de todas las labores que realizan los 

voluntarios de dicha organización, la modificación del estatus migratorio de los 
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alojados nunca se llevó a cabo. De ésta manera se cumple el objetivo de la Casa 

del Migrante, hacer del tránsito algo temporal.  

El objetivo de ésta investigación es conocer cómo se dota de sentido a la acción, o 

más bien, como se construye el sentido de la acción de migrar. El sentido al que 

me refiero, es generado en su dimensión temporal, pues antecede a la ejecución 

de la acción y posteriormente se reformula. Ahora bien, las relaciones descritas al 

interior del albergue colocan al migrante frente a la posibilidad de modificar el 

sentido de su acto migratorio, teniendo como resultado tres destinos distintos, es 

decir, continuar con el proyecto originalmente establecido (aunque de manera 

distinta a la planeada en un inicio), permanecer en el país de tránsito para 

regularizarse en él (es decir, buscar el estatus de refugiado en México), o retornar 

a su país para concluir con el proyecto migratorio o retomarlo posteriormente.  

La administración del albergue y algunos migrantes, pueden orientar al recién 

ingresado a tomar la decisión de continuar su trayecto cuando las condiciones 

sean aptas para realizarlo, Médicos sin Fronteras y otros migrantes pueden incidir 

en la toma de decisión que involucra permanecer en México para modificar no sólo 

su estatus migratorio, sino el sentido de sus acciones, finalmente el Instituto 

Nacional de Migración y aquellos que han decidido retornar de manera voluntaria 

a su país, pueden influenciar la decisión del migrante que ingresa teniendo como 

resultado el retorno asistido.  

Como resultado de la interacción entre estas relaciones y la experiencia de cada 

migrante, se genera una tensión que pone al migrante frente a la posibilidad de 

elegir entre distintos proyectos, lo cual implica también la elección de actos 

alternativos.  El último apartado de ésta etnografía se encargará de exponer en 

palabras de los protagonistas del proceso migratorio como es resuelta esta 

tensión, sin embargo, hace falta exponer una última relación al interior de la casa 

del migrante, la del investigador con los migrantes centroamericanos.  
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Relación migrante-investigador. 

Ya expliqué cómo fue posible el ingreso a la casa del migrante para realizar la 

investigación, entre líneas expuse las labores que debía realizar cotidianamente 

para cumplir mi parte del trato como voluntario, sin embargo, no he expuesto como 

nos identificamos mutuamente los migrantes y yo. Dulce fungió en todo momento 

como la informante clave, se encargó de aconsejarme previamente sobre la 

manera más adecuada de abordar a los migrantes, y también los momentos 

precisos para ello. Una de las indicaciones más relevantes que me dio para pasar 

lo más desapercibido posible (pues la presencia de un investigador para realizar 

su tesis podría incomodar a miembros de las ONG y a la misma Diócesis), fue 

presentarme como el hijo de la señora Natalia, la cocinera.  

Por este motivo mi participación al ingreso se limitaba al área de la cocina y el 

comedor, y con el tiempo fue extendiéndose al registro de migrantes, ayudar con 

la descarga de alimentos, material para la construcción, conducir la camioneta 

para ir por el mandado a los mercados y colocar el templete para la misa de 

acción de gracias que se llevó a cabo en diciembre de 2013 que celebraría el 

obispo de la Diócesis. Jesús y los vigilantes sabían que mi parentesco no era real, 

pero aquellos representantes institucionales y los migrantes debían conocer esta 

versión.  

Al llevar algunas semanas de estancia, Dulce le comentó a algunos migrantes que 

serían entrevistados por un estudiante, para lo cual requería se presentaran en la 

oficina donde ella trabaja con la intención de que el encuentro fuera lo más privado 

posible. Posteriormente pedí permiso para poder realizar las entrevistas en otras 

áreas del albergue para que la investigación pasara aún más desapercibida, al 

menos por las personas ajenas a la vida cotidiana en la casa del migrante.  

Me presentaba ante cada migrante como el hijo de la señora Natalia y como 

estudiante de Historia de alguna universidad, pues así justificaría el interés en la 

historia de vida de cada migrante, con la intención de que la grabadora y el celular 

con el cuál grabe algunas entrevistas no parecieran un instrumento demasiado 
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extraño para ser usado por algún voluntario. Ellos daban cuenta de que mi labor 

ahí exigía menos rigurosidad que la del resto de los trabajadores, pues podía jugar 

futbol con ellos en los tiempos libres, mirar el tren pasar con ellos, conversar en 

los círculos que se organizaban después de cada desayuno, comida o cena, sin 

tener que correr necesariamente cuando el vigilante se disponía a realizar alguna 

actividad obligatoria.    

La primera pregunta que me realizaban interrogaba por el motivo de mi presencia 

en el lugar, por mi edad, muchas veces comenzaban cuestionando si tenía que 

hacer alguna tarea para la escuela o algún periódico. No negué jamás el 

verdadero motivo de mi estancias, pues aunque no expliqué con profundidad el 

proyecto de investigación, si dejé claro que me interesaba conocer la manera en 

que ingresar al albergue modificaba su proyecto de vida en ese instante (en 

términos de la investigación, proyecto migratorio), al mismo tiempo mantenía la 

historia que implicaba mi parentesco con la señora Natalia.  

Algunos migrantes de inmediato explicaban que era importante que existieran 

albergues para migrantes en el camino, otros, trataban de indagar más sobre la 

vida en Huehuetoca, algunos más preguntaban la mejor manera de continuar su 

camino, o bien, retornar a sus países. En la medida de lo posible, brinde las 

respuestas que ayudarán a cada uno a obtener la información que necesitaban. 

En alguna ocasión, después de un partido de futbol en la primera estancia 

realizada en diciembre, me acerqué con un salvadoreño de casi 50 años de edad 

con la intención de conocer más sobre cómo se desarrolló la guerra civil en su 

país, pues había pertenecido al Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional. Después pasaría a la entrevista que arrojaría más información útil para 

la investigación; al principio accedió, pero al dar cuenta de que me encargaba de 

servir la cena, repartir la ropa y las cobijas, condicionó la plática a cambio de 

conseguirle una gorra y una camisa.  

Como había finalizado la repartición de ropa no podía entrar a la oficina para 

otorgarle lo que me pidió, así que desistí de realizar la entrevista buscando a otros 

migrantes. Cuando se dio cuenta de que no sería posible el intercambio, se acercó 
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a mí para charlar un poco sobre la guerra civil salvadoreña, pero fue a dormir 

cuando comencé a preguntar sobre su proceso migratorio. 

Por fortuna, la mayoría de los migrantes solo requería información para conocer la 

mejor alternativa para moverse por México a cambio de la charla que conduciría a 

la entrevista. Inclusive, el intercambio derivaba en que ellos también me explicaran 

como podía llegar a sus países (pues les pregunté por la mejor manera para 

retornar a su país de origen en autobús), finalmente nos deseábamos éxito y 

suerte en los proyectos futuros y continuábamos con nuestras actividades.  

En éste contexto, la entrevista semi-estructurada fue la principal herramienta para 

dar cuenta de la tensión que introducen las relaciones antes descritas, la charla 

que precede a cada entrevista me permitió determinar quiénes podrían arrojar 

información importante para la investigación y quienes no, pues aquellos que no 

mencionaran como objetivo principal llegar a Estados Unidos no fueron tomados 

en cuenta para las entrevistas.  

 

 

3.4 TENSIÓN COMO CONSECUENCIA Y COMO CAMPO DE POSIBILIDAD. 

Ingresar a la casa del migrante representa la postergación temporal del acto 

migratorio, o bien, expresado a la manera de Luckmann106, la interrupción 

temporal de la constelación de sentido que dará como resultado la finalización del 

acto. La toma de ésta decisión interrumpe también la tensión a la que se enfrenta 

el migrante durante su tránsito por México, aquella que implica aguardar el 

momento indicado para tomar el tren, para cruzar por alguna ciudad sin ser 

detectado por las autoridades migratorias, policiacas, organizaciones del crimen 

organizado; su condición de indocumentado lo insta a esperar el momento preciso 

en el cual pueda retomar su camino, hacer algún rodeo, apresurarse a encontrar 

algún lugar de refugio y descanso para poder continuar.  
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 LUCKMANN, THOMAS. “Teoría de la acción social”. 1ra ed. 1996. Editorial Paidós, España. Pp. 51, 81. 
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El que cruza la puerta principal del albergue, tiene 48 horas como máximo para 

replantear la manera en que seguirá su trayecto, buscar asistencia para retornar a 

su país, solicitar el permiso para prolongar más allá de los dos días esta 

interrupción a veces planeada y en ocasiones necesaria.  

Hasta ahora he examinado los aspectos generales y particulares observados en la 

casa del migrante, la hipótesis planteada en los capítulos anteriores, corre el 

riesgo de convertirse en ficción o presupuesto sin comprobar 107, si no se toma en 

cuenta aquello que el migrante expresa de su acto migratorio. Sin embargo, el 

diálogo entre el planteamiento inicial y las estancias en el albergue, hizo posible 

determinar la información que ayudaría a problematizar la cuestión del tránsito 

migratorio, las herramientas necesarias para obtenerla, y la manera más 

adecuada de solicitarla.  

El migrante centroamericano, responde ante las relaciones sociales a las que está 

expuesto en el albergue, orientando su proceso migratorio hacia la alternativa que 

las instituciones involucradas ofrecen, o aquella que había proyectado 

anteriormente y que ha mantenido en espera de las condiciones adecuadas para 

actuar. 

A pesar de la tensión que resulta de la interacción simultánea de diversas 

estructuras de producción de sentido, es decir, una estructuración objetiva del 

sentido de la acción, o bien, una elección que tienda hacia la elección subjetiva, el 

migrante permanece en espacios en donde las relaciones sociales tienen 

suficiente influencia sobre las decisiones de los actores; sin embargo, éstos 

buscan la manera de concluir su proyecto por los medios proyectados 

subjetivamente. Cuando esto no es posible, suspenden la puesta en marcha de su 

proceso migratorio, y esperan las condiciones adecuadas para continuar. 
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 Esta idea sigue la línea de argumentación seguida por SÁNCHEZ PÉREZ, Francisco. “El diablo de la ficción. 
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Esta característica se encuentra también, entre aquellos migrantes que han 

optado por la interrupción de su proceso y han optado por modificar su proyecto, 

pues la coherencia entre el mundo exterior y la vivencia individual es condición 

necesaria para que se reanude un acto. Principalmente en el caso de los 

migrantes, pues al no ser ciudadanos, deben esperar hasta que su retorno se 

complete. 

La espera es necesaria, pues, la travesía del migrante en su tránsito por México, 

está sujeta en múltiples ocasiones a contextos específicos definidos por las 

autoridades e instituciones del país. La política migratoria del país, se inclina hacia 

la regulación del tránsito de no ciudadanos por el país; la estrategia desplegada 

por la autoridad migratoria, tienda a persuadir al migrante a regresar a su país. La 

presencia de diversos puntos de revisión migratoria a lo largo de las vías de 

comunicación que comienzan en Chiapas y recorren el país desde el sur-este, 

obliga al migrante a dirigirse por caminos que implican un riesgo para la vida de 

cada uno de ellos, y en ocasiones a interrumpir su trayecto para descansar en 

algún lugar donde pueda permanecer y descansar sin ser atacado o devuelto a su 

país.  

Aquellos provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala fueron con quiénes 

más pláticas sostuve, sin embargo, algunos nicaragüenses me brindaron un poco 

de su tiempo para charlar por algunas horas o minutos, y finalmente decidí realizar 

una entrevista a una persona proveniente de aquel país. Esto porque su 

experiencia migratoria lo llevó a tomar la decisión de permanecer en México.  

En diciembre de 2013 realicé 5 entrevistas de prueba para determinar cómo se 

realizarían en la próxima estancia (abril de 2014), donde pude hacer 8 entrevistas, 

en total realicé 13. 

Ya se anunció al inicio de la investigación, el interés por la reflexión que los 

migrantes elaboran sobre su proceso migratorio en el contexto de la casa del 

migrante, que ha sido ampliamente descrito. En el segundo capítulo, el problema 

de la ―tensión‖ que genera el tránsito por México, es abordado en su dimensión 
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teórica; las condiciones que la generan, se han expuesto a lo largo de ésta 

etnografía. Sin embargo, ahora es necesario responder a la pregunta ¿qué incluye 

ésta reflexión del migrante sobre el proceso migratorio?  

Primero, es importante sintetizar las características generales y particulares de los 

casos abordados, pues se hace posible una elaboración del perfil (o perfiles) del 

migrante centroamericano entrevistado. Ésta caracterización, responde a la 

necesidad de ordenar la información que cada migrante proporcionó sobre el 

desarrollo de su proceso migratorio y las reflexiones que le llevan a tomar 

decisiones que continúen con el mismo. Es, en éste sentido, un esbozo de modelo 

explicativo de las características de la acción migratoria.  

Los tres elementos principales contemplados para ésta categorización son la 

existencia de experiencia migratoria previa, las condiciones en que su experiencia 

anterior ocurrió y los resultados de dicha experiencia. 

 

 

1.-Experiencia 

A.- Experiencia previa exitosa 

El hecho de que algunos migrantes hayan logrado cruzar la frontera que separa 

México de Estados Unidos, y no sólo eso, sino además lograr una estancia 

temporal (sea o no prolongada), es crucial para la decisión de re-intentar 

completar el acto migratorio. Sin embargo, la experiencia no alcanza a ser 

característica general, pues no todos los migrantes han intentado llegar a Estados 

Unidos previamente108.  

A esto se suma que, en algunos casos, el migrante que ya estuvo en el país del 

norte, no haya estado en algún albergue o casa del migrante en la primera salida 

de su país de origen, cuando transitaba por territorio mexicano.  
                                                           
108108

 En el primer capítulo hice la referencia a la información proporcionada por el INM en donde se 
menciona que la elección de México como país de destino, ha aumentado en los últimos años. 
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B.-Experiencia previa interrumpida. 

De manera simultánea, existen casos en que la persona fue detenida antes de 

completar el proceso migratorio, es decir, habían transitado con anterioridad por 

México. Lo que distingue éste tipo de experiencia de la primera, es el hecho de 

que muchos de ellos han ingresado en alguna casa del migrante con anterioridad; 

en ocasiones, esta estancia en territorio nacional se prolongó temporalmente más 

de lo previsto por el migrante, o terminó antes de que pudiera dar el siguiente 

paso.  

C.- Sin experiencia 

Algunos casos decidieron emprender el proceso migratorio por problemas que 

tenían en sus países de origen, en especial, los vinculados con la violencia de la 

que eran objeto por parte de pandillas. En estos casos, no existía la experiencia 

migratoria previa.  

2.- Contexto de desarrollo de la experiencia migratoria.  

D.- Interrupción y repetición del proceso migratorio.  

En caso de que el migrante haya llegado al país de destino, o bien, sólo logre 

alcanzar el de tránsito (permaneciendo en ambos casos durante algunas 

semanas, incluso meses), la interrupción del acto migratorio ocurre cuando es 

deportado, o toma la decisión de retornar a su país de origen para comenzar de 

nuevo.  

Si el actor decide interrumpir el acto migratorio voluntariamente, es común que se 

encuentre en el país de tránsito, aunque uno de los entrevistados lo hizo estando 

en Estados Unidos. Esto ocurre cuando las condiciones para cruzar la frontera no 

son las adecuadas, pues carece del dinero para pagar un coyote que lo cruce, o la 

persona que acordó ayudarle no le brinda el apoyo prometido. Los asaltos, 
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secuestros y extorsiones realizados por el crimen organizado son otros motivos 

que llevan al migrante a regresar a su país.  

Cuando el migrante es deportado a su país por las autoridades no tiene opción de 

elegir, está acción le es impuesta, y no le queda más que trabajar y reunir el 

dinero suficiente para volver a intentar llegar a su destino. En estos casos, la 

estancia del migrante se prolonga, pues debe permanecer bajo vigilancia y 

resguardo de las autoridades migratorias.  

E.- Modificaciones del proceso migratorio respecto de la primera 

experiencia.  

La manera de adecuar su proceso migratorio al contexto en que se desenvuelve, 

se deriva del apoyo que le haya sido brindado al migrante durante su tránsito por 

México, o bien, las dificultades a las que se hayan enfrentado. 

Esto implica esencialmente dos alternativas: la primera y más relevante para la 

investigación, se refiere al paso del migrante por algún refugio, albergue o casa 

del migrante en donde haya sido alojado y apoyado (ya sea en la ocasión anterior 

o en la actual). La otra se vincula a las agresiones que reciben durante su tránsito 

por México (tanto de miembros del crimen organizado así como de autoridades), el 

agotamiento de sus recursos económicos, su condición física y mental, y el 

espacio concreto en el cuál estos acontecimientos se presentaron. 

El paso por albergues, y la ayuda que se le presta al migrante en su tránsito hacia 

el norte, es importante porque no sólo le permite descansar, sino que también 

intercambiar información sobre las rutas a seguir, los peligros presentes en otras 

partes del trayecto, así como las mejores alternativas para conseguir cruzar hacia 

el norte.  Por otro lado, los riesgos y dificultades que éstos representan, son 

analizados por el migrante en cada una de sus interrupciones (cuando entra a 

algún albergue), y es posible formular soluciones que le eviten interrumpir y 

comenzar de nuevo todo el proceso.  
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3.- Resultados 

¿Qué se obtuvo después de la experiencia migratoria previa, o qué se espera 

obtener? Son las dos cuestiones que completan las características del proceso 

migratorio de los entrevistados.  

En primer lugar, la forma y el lugar en que concluye la primera experiencia 

migratoria es fundamental para el desarrollo del proceso migratorio en curso, pues 

entre aquellos que lograron completar el acto y llegar a Estados Unidos, integran 

dentro de sus expectativas, la experiencia del acto concretado. Cuando no se ha 

podido concluir el proceso migratorio, y el migrante ha sido deportado desde 

México, aún desean la culminación del proyecto inicial, aunque con cautela y 

agilidad, pues el tránsito les ha representado dificultades para las que buscan las 

mejores alternativas. 

Finalmente, la expectativa se encuentra en el horizonte de los resultados, pues 

cuando ha existido un proceso migratorio previo, el haber concretado el acto o no, 

permite establecer reflexionar sobre el cumplimiento del proyecto original. De ésta 

manera, se determina la mejor manera de concluir nuevamente el acto, o hacerlo 

por primera ocasión.  

Cuando no hay experiencia migratoria previa, la expectativa se inclina por 

completo en el proyecto originalmente proyectado y en el desarrollo de las 

acciones que eventualmente llevarán a su conclusión. En síntesis, son estas las 

características generales de los procesos migratorios, con algunas 

particularidades presentadas en cada caso; a continuación se expone lo que 

expresaron los migrantes entrevistados, al ser cuestionados sobre su proceso 

migratorio.  

La primera pregunta importante, es aquella que se plantea cuando hay experiencia 

migratoria previa, pues, al plantear la cuestión de ¿cuánto tiempo tardo en cruzar 

del país de origen al de destino en cada una de las ocasiones en que lo ha 

intentado? Está se interroga por las diferencias entre la duración del tránsito 
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en cada intento, su relación con el contexto temporal de producción de 

sentido y la orientación de las acciones en cada caso.  

No es la experiencia previa la que los hace cambiar de parecer en lo que respecta 

al trayecto, ni las autoridades migratorias, los ladrones, secuestradores, 

pandilleros, sino una reflexión que involucra todos esos motivos. Se comparan la 

vivencia y la experiencia, los proyectos anteriores con el actual (y tal vez, con uno 

futuro). La manera en que el migrante condujo con anterioridad (o inclusive, hasta 

ese momento) su trayecto por México, lo lleva a obtener diferentes resultados. Es 

fundamental poner en consideración los resultados anteriores, en la medida en 

que éstos determinan cómo se realiza el tránsito en el momento actual. Dichos 

resultados, incluyen la detención y deportación desde México, poniendo éste país 

como el primer obstáculo a sortear, con mayor cautela y movilidad, antes de 

pensar en la manera en que se desenvolverá en Estados Unidos.  

Por eso es que el tránsito resulta determinante en términos de la experiencia 

migratoria. Empuja al país de Destino, en este caso, Estados Unidos, hacia una 

posición más alejada en la lista de acciones inmediatas. México se presenta al 

migrante como un territorio complejo, al cual, deberá adaptarse y superarlo para 

poder cruzar la frontera norte. Es decir, los proyectos en términos de Luckmann, 

que contemplan alguna una eventualidad futura (que lo interrumpa), como es el 

caso del proyecto migratorio, son postergados, pues, el proyecto que precede a la 

acción decisiva de llegar a Estados Unidos, se presenta como prioridad a resolver.  

El tránsito de los migrantes centroamericanos por México, muchas veces es 

interrumpido en el territorio nacional, por eso el acto migratorio sólo es completado 

cuando se superan todas sus etapas. Carlos Roberto es un hondureño de 21 años 

de edad (tenía 21 cuando lo entrevisté), originario de San Matías, a una hora de 

San Pedro Sula. Él había cruzado en 3 ocasiones más por nuestro país hacia 

Estados Unidos logrando llegar sólo la primera vez, el día de la entrevista dentro 

del albergue le solicitó a la administración del albergue la información para 

regresar a su país voluntariamente.  
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Entonces, cuando pregunté por la cuestión del tiempo y la experiencia previa me 

dijo que las primeras dos ocasiones atravesó por México en menos de un mes (20 

y 15 días respectivamente). La tercera ocasión tardó mes y medio y sólo pudo 

llegar a Nuevo Laredo, en sus palabras: ―Esa vez nada más llegué a Nuevo 

Laredo, me hice como… esa vez estuve más, estuve cómo mes y medio porque 

esa vez si venia, por las casas del migrante, me estaba dos, tres días, y así estaba 

en la casa de Coatzacoalcos, estuve como 15 días ahí.” Después pregunté por el 

momento en que decidió solicitar el retorno asistido, y me dijo que estando en 

Nuevo Laredo.  

En éste caso la dificultad del camino por México, el tiempo transcurrido desde su 

salida, sus múltiples experiencias, y haber estado en alguna Casa del Migrante, le 

brindó los elementos para decidir cómo continuar con su proyecto migratorio, en 

éste caso interrumpirlo y concluir con él de manera voluntaria.  

Sin embargo, las dificultades del trayecto, el tiempo de espera, o la ayuda 

brindada con anterioridad generan una alternativa que implica interrumpir el 

proyecto migratorio y esperar a que las condiciones sean adecuadas para 

continuar con él, de ésta situación se deriva la segunda pregunta fundamental: 

¿Por qué ingresar al albergue? ¿Para qué interrumpir el tránsito? 

La respuesta a éste pregunta, lleva inherente el hecho de que es casi siempre una 

necesidad el descanso, la alimentación y el aseo personal. El descanso, es 

condición inexorable del ingreso de los migrantes en los albergues. Sin embargo, 

lo esencial en la interrupción por ingreso al albergue, responde a la sazón de 

reflexionar sobre el proceso migratorio. Cuando conocen mejor las condiciones de 

su tránsito por México (y las de su estancia en el albergue) están en posibilidad de 

orientar sus acciones para continuar con su objetivo inicial.  

En la forma en que el migrante se adecue a la complejidad del territorio de 

tránsito, podrá esperar la obtención de mejores resultados (la inminente 

culminación del acto), para esto, debe proyectar las acciones que seguirán para 

llegar al acto proyectado originalmente.  
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Tal es el caso de Arquímedes, salvadoreño de 25 años de edad, él había 

intentado cruzar por México hacia Estados Unidos en una ocasión, pero fue 

detenido y deportado en Veracruz, en aquella ocasión ingresó al país por 

Tabasco. En la segunda oportunidad, entró a territorio nacional por Ciudad 

Hidalgo, en Chiapas109, recorriendo posteriormente Oaxaca, Puebla, para llegar al 

Estado de México, a la casa del migrante.  

A su paso por Arriaga y Oaxaca, durmió en casas del migrante, pues además de 

aguardar el instante en que los trenes partan hacia Lechería, vivieron el cobro de 

cuota que realizan los pandilleros para dejar a los migrantes permanecer en el 

tren. Estas dos situaciones lo hicieron proceder de ésta manera: esperar, buscar 

una alternativa, continuar. Al preguntarle por qué se detuvo en las ocasiones que 

menciona, el contestó: ―para descasar, no es que no agarramos el tren, nos 

cobraban cuota y no traíamos dinero, es muy peligroso, mejor pedimos dinero y 

nos venimos así en BUS.” Posteriormente vino la pregunta por el lugar que tiene 

proyectado como destino, si piensa continuar, y en cómo planea hacerlo, y dijo 

que: “Los Ángeles, tengo un tío allá, yo pienso llegar a Reinosa y pedirle ayuda a 

él, qué me ayude a cruzar al otro lado. No importa el tiempo que haya que 

esperar.”  

Ésta respuesta pone de relieve, que, la espera, esa alternativa que se le presenta 

al migrante, lo orienta a detenerse no importa cuántas veces en su trayecto, y en 

ocasiones, sin importar el tiempo, a condición de asegurar la conclusión del acto 

migratorio.  

La idea de que la modificación del sentido de la acción llevará a concluir el acto, 

es lo que motiva la re-proyección del proyecto migratorio. El objetivo inicial es el 

mismo, las condiciones para conseguirlo son complejas. Por éste motivo, la 

tercera pregunta planteada, aquella que revela las expectativas que el migrante 

tiene sobre su proyecto migratorio cuando lo interrumpe, es fundamental: ¿En 

cuánto tiempo espera llegar a su destino? 

                                                           
109

 En la entrevista Arquímedes dice haber entrado por Tecún Umán, ciudad guatemalteca que colinda con 
Ciudad Hidalgo en Chiapas, sólo las separa un río y 1.9 kilómetros según Google Maps.  
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Aquí se hace patente la inextricable relación entre expectativa y experiencia, pues 

ambas establecen el contexto general de sentido. Ante éste marco de referencia, 

el proyecto atraviesa nuevamente por una reflexión que lleva al migrante a 

preguntarse ¿Cómo actúo en ésta ocasión y ante ésta disyuntiva?, ¿Cómo lograr 

el proyecto?, ¿qué hacer para decidir mejor?  

Después de la interrupción, la cual ha servido para formular nuevamente el 

proyecto, la reanudación acontece, aunque no siempre es inmediata. El caso que 

mejor ilustra ésta situación es el de otro hondureño, Lenin Trinidad Cruz de 21 

años. Lenin intentó llegar a Estados Unidos con anterioridad (sólo una ocasión), 

sin embargo, enfermó en Arriaga y decidió entregarse a las autoridades 

migratorias para regresar de manera voluntaria a su país.  

Salió de Honduras con la intención de llegar a Dallas, en Texas. Al momento de la 

entrevista, llevaba 25 días de estancia en la Casa del Migrante San Juan Diego 

Cuauhtlatoatzin. Le pregunté por qué motivo había prolongado su estancia y si 

había pasado por algún otro albergue y expresó lo siguiente: ―Si, bueno pasé a 

uno allá en Coatzacoalcos, pero como había mareros y así, estaban pidiendo 100 

dólares por cabeza y al que no los daba lo tiraban del tren, entonces me puse a 

trabajar unos días y de ahí agarré bus, agarre 3 bus para llegar aquí a la gran 

central, de ahí me vine para acá, para Huehuetoca y de ahí me vine para acá, 

para la Casa del Migrante y aquí me he estado, pues mientras me dicen a ver 

cuándo me voy para allá arriba.”  

En múltiples ocasiones, el migrante que transita por México, solicita la ayuda de 

algún familiar, amigo o conocido que radique en Estados Unidos (es decir, hace 

uso de las redes migratorias) para obtener dinero o algún contacto que posibilite el 

cruce fronterizo. Por ese motivo, en algunas ciudades fronterizas del país, se 

observan múltiples grupos de migrantes estacionarios (esperando el apoyo 

prometido o la manera de cruzar). 

Lenin tiene éste tipo de expectativa respecto al cruce fronterizo. Para continuar 

con su proyecto, aguardará por el apoyo que le prometieron del otro lado de la 
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frontera norte, lo cual implica permanecer más tiempo en México. Sin embargo, 

para disminuir la incertidumbre y con ello la posibilidad de que no logre su objetivo, 

Lenin le pidió a la administración del albergue, el permiso para permanecer por 

más tiempo.  Había pasado la primera parte de la ruta migratoria que atraviesa el 

país y estado en algunas casas del migrante, aunque no sin dificultad. Sin 

embargo, el objetivo proyectado, resulta para él más importante, pues, es la 

segunda ocasión y en ésta ha llegado más lejos que la primera (por fortuna y por 

sus decisiones), se encuentra más cerca de conseguir por primera vez cruzar. El 

único impedimento, era que aún no le conseguían la ayuda, así que no sería 

inmediato el paso a Estados Unidos.  

Dulce me informó de su situación unos días antes, por esa razón decidí 

entrevistarlo, pues según ella, estaba aburrido y tal vez la entrevista lo mantendría 

entretenido. Entonces, al preguntar si: ¿Sirve de algo el paso por las casas del 

migrante?, ¿Has pensado en retomar tu camino aún si las condiciones no 

son las mejores?, expuso una serie de razones por las cuáles decidió prolongar 

su paso por el albergue: ―Tiene que ir descansando uno en las casas del migrante, 

porque hay casas del migrante que solo le dan una noche o dos días, y ya no 

puede volver a ingresar, mientras que aquí si se porta uno bien y colabora pues 

puede estarse uno un tiempo. Antes de llegar me han asaltado, los que se lo 

friegan más a uno son los policías, que si me piden dinero, sino que a la cárcel lo 

van a meter, nos van a aventar a migración entonces tienes que darle dinero, y 

pues en el tren ahí abajo pues asaltan a la gente pero yo no traía dinero cuando 

asaltaron el tren, sólo traía como 20 pesos. La casa del migrante es una gran 

ayuda para uno, uno se siente seguro en la casa del migrante, con la gente pues 

lo tratan bien a uno, le dan su comida, su dormida, lo tratan bien, uno está 

confiado en que no le va a pasar nada, y mientras se anda en la calle, pues lo 

pueden secuestrar, lo pueden robar, o lo pueden matar, entonces en la Casa del 

migrante pues se siente seguro, aunque es aburrido estar aquí, pero uno se siente 

seguro que no le va a pasar nada. Cuando me aburro es cuando pienso en 

salirme, en seguir, pero cuando me pongo así me pongo a pensar en otra cosa y 
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ya se me olvida que me quiero ir, pero por veces si me dan ganas de irme, de 

montarme en el tren.‖  

Según el pensamiento de Luckmann, hay ocasiones en qué: ―se deslizan una serie 

de circunstancias que ocultan el proyecto originario sobre la continuidad fiable de 

la acción”110, explicación que se adecua a muchos casos de migrantes en tránsito, 

pues, las interrupciones y rodeos que dan para lograr sus objetivos, los alejan de 

éstos. Sin embargo, en ocasiones, la interrupción y rodeo, o alternativa, ha sido 

prevista por el actor como condición esencial para completar el acto. Por tal 

motivo, Lenin aguardaba el momento en que las condiciones externas se 

sincronizaran con el desarrollo de su proyecto, es decir, que llegara la ayuda, para 

poder continuar sin importar cuanto tardara la reanudación.  

Este trabajo etnográfico, se ha encargado de reconocer el sentido de las acciones 

del migrante centroamericano que transita temporalmente por la Casa del 

Migrante San Juan Diego Cuahtlatoatzin. La presencia en el lugar donde se forma 

el contexto de sentido que orienta a los migrantes a decidir fue fundamental para 

poder exponer el problema de investigación. 

El estudio se separó en 3 secciones, siendo las primeras dos, las encargadas de 

contextualizar la toma de decisiones en torno al acto migratorio; describiendo las 

características estructurales del albergue y posteriormente describiendo las 

relaciones entre los actores. Esto da como resultado que la última parte de la 

etnografía, es decir, la de la entrevista antropológica, permita establecer modelos 

de acción para los actores involucrados, es decir, el perfil que se describe al 

comienzo de éste apartado.  

 

Lo hasta expuesto hasta ahora, permite hacer evidente que las relaciones 

cotidianas que permean en el tránsito migratorio de los centroamericanos hacen 

válida la noción de que la producción de sentido orienta al migrante en su 

recorrido por México. Sin embargo, lo esencial es, resaltar que el proceso de 
                                                           
110

 LUCKMANN, Thomas. “Teoría de la acción social.” 1era. Ed. 1996 ed. Paidós, España. P. 81.  
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construcción de sentido del acto migratorio (es decir, la hipótesis de éste trabajo), 

ha sido observada sobre el andamiaje teórico que aquí se propone, pues en la 

interrupción en la que se suspende temporalmente el acto, se posibilita la reflexión 

que contempla los resultados obtenidos, las expectativas que se tenían, y la 

manera en que las condiciones en que se realiza el tránsito migratorio, son 

determinantes para la recomposición de sentido de la acción de migrar. 

Para avanzar hacia la conclusión de ésta investigación, recapitularé en un breve 

análisis, los elementos expuestos durante los 3 primeros capítulos para llegar a la 

pregunta inicial que da pie a la hipótesis del trabajo. Una vez que sean 

establecidos los alcances que tiene éste trabajo, será expuesta una serie de 

interrogantes que se derivan de ésta investigación, esto, en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4 

 EPÍLOGO Y CONCLUSIÓN. 

Sin lugar a duda, los problemas relacionados a la migración en tránsito de 

centroamericanos en México, hacen del fenómeno un proceso de complejidad 

creciente. No sólo las condiciones por las que el migrante cruza nuestro territorio, 

sino también la manera en que realiza y modifica su tránsito, son el objeto de 

diversos estudios, de la atención de los medios de comunicación y de la política 

migratoria que se elabora en el país.  

El tránsito migratorio se ha convertido en dimensión fundamental de los 

movimientos migratorios internacionales, no solamente en la región que investigo 

en éste trabajo, sino a nivel global. Es imprescindible virar la atención y analizar 

con detenimiento en qué condiciones y qué características tiene el tránsito de 

personas a través de las fronteras internacionales, para conocer mejor las 

decisiones que los llevan a modificar, concluir o continuar con su proyecto 

migratorio.  

Es importante comprender lo que ocurre con ésta etapa durante el paso del 

migrante por México, pues, aunque institucionalmente se modifiquen las 

condiciones del tránsito, en muchas ocasiones, el proyecto se concluye por la 

decisión individual de aquellos que intentan cruzar hacia Estados Unidos. El 

cambio más significativo en éste sentido, fue la implementación del llamado 

―Programa Frontera Sur‖, que fue  puesto en marcha cuando aumentó de manera 

significativa la presencia de migrantes centroamericanos menores de edad no 

acompañados.  
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4.1 IMPACTO DE LA PRESENCIA DE CENTROAMERICANOS EN TRÁNSITO 

POR MÉXICO 

En julio de 2014, los noticiarios y medios de comunicación escrita y digital, 

informaron del aumento repentino de ―niños migrantes‖, la crisis humanitaria que 

su tránsito no acompañado desató, y las consecuencias de su llegada a Estados 

Unidos en solitario.  

Lo primero que llama la atención, es siempre la cantidad de migrantes que 

atraviesa por México, cifras que se dan a conocer gracias a las instituciones 

encargadas de asegurar, deportar y repatriar voluntariamente a los migrantes. Las 

noticias más impactantes al respecto en los últimos años comienzan refiriéndose a 

la magnitud del flujo de migrantes que reportan el INM y la autoridad migratoria 

estadounidense. Las condiciones en que son detenidos los migrantes, los atracos 

y  violencia con que son asaltados, secuestrados y desaparecidos pone de relieve 

que la inseguridad de la ruta migratoria es uno de los mayores problemas a los 

que se enfrentan cotidianamente los protagonistas de éstos procesos migratorios. 

Los asesinatos, los accidentes que ocurren al abordar el tren, la mutilación, las 

agresiones sexuales, son las consecuencias más graves a las que se enfrentan 

los migrantes que deciden ingresar a nuestro país para llegar a Estados Unidos111.  

Ante éste panorama, se han realizado diversos esfuerzos para resolver los 

problemas vinculados a ésta situación:  

En 2012, como ya fue explicado, se modifica el reglamento de la Ley Migratoria 

para colocar al retorno asistido como una alternativa de repatriación voluntaria. Sin 

embargo, en 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el  Decreto 

                                                           
111

 El INM estima que entre 2007 y 2010,  hubo un ingreso anual de 1.9 millones de migrantes a través del 
Río Suchiate en Chiapas. Consultado en “Migración centroamericana en tránsito irregular por México. 
Estimaciones y características generales.” en, Apuntes sobre Migración. No.1 julio de 2011. Centro de 
Estudios Migratorios, Instituto Nacional de Migración. Pp.1. 
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por el cual se establecen los esfuerzos para gestionar de manera distinta la 

frontera sur112, en dicho documento se establece que:  

―Es necesario que la coordinación institucional de los servidores públicos de los distintos 

niveles de gobierno, que ejercen sus funciones en los Estados de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo y Tabasco, que conforman la Frontera Sur del territorio de los Estados 

Unidos Mexicanos, coadyuve para llevar a cabo acciones efectivas tendentes a garantizar 

un adecuado flujo de personas al interior del territorio nacional‖113. Estas medidas 

tuvieron como consecuencia según la información de distintos periódicos que 

siguen la situación114, el advenimiento de más detenciones por parte de los 

agentes federales de migración (con apoyo de la Policía Federal) en las vías 

férreas por donde mayoritariamente transitan los migrantes, y en general por 

distintos puntos de gran afluencia migratoria.  

Estas condiciones establecidas por la autoridad migratoria, tienen por objetivo 

regular, controlar y retornar el flujo de migrantes centroamericanos por México. Sin 

embargo, la iglesia católica en su dimensión de movilidad humana (que la Pastoral 

Social se encarga de coordinar) desde mediados de  la última década del siglo XX, 

realiza una labor humanitaria que consiste en brindar, alojamiento, alimentación, 

atención psicológica, física, asistencia jurídica, y canaliza hacia otras instituciones 

que complementen su participación, a los migrantes que requieran algún tipo de 

atención o apoyo que los albergues para migrantes no le puedan brindar a la 

población en cuestión.  

                                                           

112 “DECRETO por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la 
Frontera Sur.” Consultado en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014 el 7 de 
diciembre de 2015.  

 
113

 Ibíd.  
114

 Cano, Arturo.  19 de octubre de 2015. “El Programa Frontera Sur dispara deportaciones y riesgos para 
migrantes” en  Periódico La Jornada Lunes 19 de octubre de 2015, p. 10. Política.  En dicho artículo se 
describe la situación en el albergue para migrantes “La 72 “ ubiado en Tenosique, Tabasco. Los ferrocarriles 
pasan a una velocidad de entre los 40 y 50 km. Por hora, abordarlo  es más complicado.  Ante ésta dificultad 
los migrantes optan por contratar guías para poder continuar con su tránsito migratorio. El argumento de la 
disminución de velocidad de los ferrocarriles según varias entrevistas mostradas en distintos noticiarios, 
alude a una orden por parte de la Secretaría de Gobernación,  para que de ésta manera sea más sencillo 
ubicar y deportar a los migrantes en general (no sólo a los menores).  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014
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Como resultado de la interacción entre las múltiples instituciones involucradas en 

el fenómeno, se abre ante el migrante un abanico de opciones, representado por 

distintos lugares y momentos en que la producción de sentido social orienta al 

migrante a reflexionar sobre su proceso migratorio y las condiciones en que puede 

completar el acto de migrar, o bien, concluirlo.  

La interrupción se hace condición fundamental para la acción, pues en ese 

instante el migrante puede cruzar el umbral entre indocumentado en situación 

irregular, o indocumentado sujeto a la norma migratoria del país de tránsito. La 

primera opción significa esperar y reanudar su marcha para conseguir los 

objetivos proyectados, o bien, interrumpir de manera temporal su proceso 

migratorio, retornar a su país (o permanecer en México), hasta que las 

condiciones sean mejores para lograr sus objetivos. La segunda alternativa 

conduce al migrante a regresar a su país la mayoría de las veces, pues la tensión 

que genera el trayecto lo hace desistir (de manera temporal, o definitiva) de 

intentar cruzar la frontera norte.  

Existe una tercera posibilidad de elección, pues diversas instituciones ofrecen al 

migrante el apoyo (o la información) para comenzar los trámites de solicitud de 

refugio  en México, lo cual mantiene suspendido el proyecto originario de llegar a 

Estados Unidos de manera temporal, y en ocasiones, con escasas posibilidades 

de concretarse. 

En la etnografía se describió la forma en que la casa del migrante San Juan 

Diego Cuauhtlatoatzin ordena el fenómeno migratorio, sin embargo, la segunda 

sección de dicho capítulo se encarga de elaborar una analítica del modo en que el 

migrante ordena, reflexiona, modifica y continua con su proyecto, acciones y acto 

migratorio. El resultado de los esfuerzos institucionales por dotar de determinado 

sentido a la acción que tome el migrante, y la voluntad de cada uno de los 

centroamericanos que pasan por éste proceso reflexivo, inauguran una tensión 

que se resuelve en sus decisiones.  
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4.2 ORDENAMIENTO DE LA REALIDAD MIGRATORIA DEL MIGRANTE: 

REFLEXIONES, DECISIONES Y ACCIONES. 

Este apartado pretende vincular los planteamientos del segundo y tercer capítulos, 

de modo que pueda establecerse una conclusión preliminar. Hasta ahora examiné 

distintos elementos que confirman la importancia de la etapa de tránsito.  La 

perspectiva de las teorías de la acción social, y el trabajo etnográfico realizado en 

el albergue, permiten resaltar las características del proceso reflexivo que realizan 

algunos migrantes, es decir, aquellos que interrumpen temporalmente su trayecto 

cuando entran a la casa del migrante San Juan Diego Cuatuhtlatoatzin.  

En primer lugar, el migrante llega al albergue como resultado de una serie de 

acciones que han inaugurado el camino hacia la conclusión del acto migratorio. 

Esto no implica, que la consecución de su objetivo los lleve necesariamente a 

pasar por dicho lugar, sin embargo, el paso por las casas del migrante (y ésta en 

particular), se hace en ocasiones necesario. Otras veces, la interrupción se ha 

previsto y su estancia en el albergue es sólo una acción más. Sea cual fuere el 

motivo por el cual deciden tomarse un tiempo en la casa del migrante, lo que 

ocurre posteriormente es aquello que atrajo la atención de la investigación en 

campo durante mucho tiempo.  

La casa del migrante, es un espacio en donde se produce sentido institucional,  y 

también, sirve como contexto para otras instituciones que intentan regular las 

acciones del migrante.  Inicialmente, la relación entre el albergue, el INM, y las 

ONG que participan formó parte del esquema explicativo concerniente a las 

características estructurales de la casa del migrante, sin embargo, al avanzar en la 

investigación, se pone de relieve que se genera tensión en las relaciones 

institucionales, pues, la necesidad de orientar al migrante a actuar de determinada 

manera implica cumplir con los objetivos de cada una de ellas. 

Esta suerte de disputa, no es objeto de ésta investigación, pero la relación entre 

instituciones, los albergues existentes en el país (sobre todo aquellos vinculados a 

la iglesia católica), las estaciones migratorias y la labor de distintas ONG, aún está 
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siendo discutida en foros sobre derechos humanos de los migrantes sin llegar a 

establecer una cooperación entre los sectores involucrados. En el ámbito 

académico comienza a ser tema de debate la manera en que institucionalmente se 

actúa al respecto, hace falta aún bastante investigación sobre el problema.  

Retomando la exposición de lo investigado, ésta tensión no permanece en la 

dimensión política e institucional, sino que, tiene su eco en el proceso migratorio 

de aquellos que transitan por México. El migrante se introduce en una situación en 

la que su presencia es aceptable en tanto sea temporal; permanecer más tiempo 

en el albergue implica la posibilidad de que otros organismos e instituciones 

establezcan contacto con él y le presenten otras alternativas como retornar a su 

país, o buscar la regularización migratoria en México. En ambos casos significa 

que el migrante debe prolongar su estancia temporal en la casa del migrante (o en 

algún otro espacio dispuesto para alojarlos, como la Estación Migratoria). Por tal 

motivo, la tensión institucional sitúa al migrante en una tensión en relación con su 

proyecto original, pues continuar con él no es la única opción.  

En este punto se hace patente la importancia de elaborar una etnografía y llevar a 

cabo las entrevistas que permitan conocer el desenlace que el migrante proyecta 

para su proceso migratorio (en el cual puede concluir o no el acto). Es importante 

evitar caer en lo anecdótico de la situación de cada uno de los migrantes, cuidar la 

exposición de las historias para no mostrar al sufrimiento o la esperanza, que 

constantemente invaden el estado anímico del migrante, como los únicos 

motivos para concluir o continuar con sus procesos migratorios.  

La complejidad con que se desarrolla en la actualidad el tránsito de migrantes por 

México para llegar a Estados Unidos, demanda mirar éste fenómeno como una 

cuestión de movilidad humana, trascendiendo así a la discusión superflua sobre 

los derechos humanos, o ciudadanos o de cualquier tipo, pues implica relaciones 

que emanan no solamente de la política migratoria del país en tránsito o de 

tratados internacionales, sino de los propio migrantes, pues ellos buscan 

sobreponerse a las dificultades que el contexto les presenta. 
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Mediante el trabajo etnográfico, se pudo constatar que el proyecto original de cada 

migrante está presente en distintos momentos de su tránsito por México, el 

migrante acude a él cada que es necesario organizar una estrategia que le permita 

alcanzar sus objetivos. Esta reflexión del migrante involucra siempre el acto 

previsto, es la referencia fundamental al momento de tomar decisiones. Cada 

acción llevada a cabo hasta el momento de detenerse a descansar en el albergue 

se torna ahora en experiencia, la cual, puede ser comparada con intentos previos 

de cruzar el país para llegar a la frontera norte.  

Acto previsto, y experiencia acumulada son los componentes iniciales del proceso. 

Los resultados, aunque vinculados inexorablemente con la experiencia, son 

siempre parcialmente tomados en cuenta, pues no siempre termina de la misma 

manera cada intento de cruzar por el país. Aun cuando se haya concluido con 

éxito un intento previo por llegar a Estados Unidos, no funciona como parámetro 

para continuar con el trayecto. Ya fue expuesto un caso en el cual un migrante 

decidió regresar a su país porque: Estaba bien duro, estuve en Austin Texas,  
estaba bien duro ahí y me regrese.115 De aquí se desprende que el contexto 

actual de cada migrante es también determinante en la toma de decisiones que 

llevará el acto a su interrupción definitiva (cómo el caso de Carlos Roberto) o 

continuación.  

Sólo en casos específicos el retorno al país de origen es una reacción mecánica 

ante las dificultades del trayecto, por ejemplo, un par de hermanos hondureños de 

15 y 21 años de edad tuvo que retornar a su hogar cuando su primo falleció 

decapitado por el tren a escasos metros del albergue. Por la naturaleza de la 

situación, no los entrevisté mientras estuvieron en la casa del migrante, pues en 

esa ocasión, yo había llegado después del acontecimiento, y no tenía 

conocimiento de la situación hasta que la administración me puso al tanto de lo 

que ocurrió. Muchas de las personas que se encontraban en el albergue 

decidieron interrumpir su tránsito por encontrarse enfermos, o lesionados 

físicamente de manera que continuar con su camino hacia Estados Unidos se 
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 Tomado de la entrevista con Carlos Roberto, hondureño de 21 años de edad.  
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tornó imposible. Esos casos fueron observados, sin embargo, no entran en los 

objetivos de la investigación.  

El momento por el que atraviesa el proceso migratorio de cada etapa, es 

determinante, pues algo ocurre, que modifica el proyecto original,  o bien, puede 

reforzarlo. Esta modificación es perceptible en la casa del migrante, pues en 

ocasiones una interrupción prevista como necesaria puede extenderse en el 

tiempo indefinidamente, hasta que las condiciones para la reanudación sean las 

adecuadas. También sucede que la interrupción inclina a los migrantes a pensar la 

conclusión de su acto cómo algo cada vez más lejano, optando por regresar a su 

país.  

 

4.3 CONCLUSIÓN GENERAL 

Un cuestionamiento sobre el papel del albergue en el proceso migratorio fue el 

que me llevó a elaborar ésta investigación. El caso abordado, es decir, la Casa del 

Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, había cerrado sus instalaciones en 

Lechería a causa de conflictos que se fueron generando con los habitantes de la 

colonia. El gobierno municipal de Tultitlán falló a favor de los locales, y se reubicó 

el albergue. Entonces ¿por qué funcionan o fracasan las casas del migrante? Fue 

una interrogante que motivó inicialmente el interés de éste trabajo116.  

Antes de esbozar una respuesta al tema, era necesario conocer cómo funcionan y 

para qué sirven éstos espacios de alojamiento temporal, más allá del evidente 

apoyo humanitario que brindan éstos albergues. Como conclusión obtuve que son 

importantes como espacios de producción de sentido que sirven a la reflexión de 

cada uno de los migrantes que transitan por dichos lugares. La existencia de los 

albergues, en simultaneidad con otros espacios y otras situaciones (cómo la 

estación migratoria), involucra una interrupción del proceso migratoria que ayuda a 

recomponer el sentido de la acción de migrar. 
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 Aunque ésta cuestión no es abordada en el trabajo, puede servir como interrogante para posteriores 
investigaciones. 
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El migrante pasa por un complejo proceso de producción de sentido, el cual es 

temporal, porque se hace posible en esta pausa, y se ve realizado en la 

continuidad o interrupción del acto migratorio. El sistema migratorio que compone 

el flujo de centroamericanos en tránsito por nuestro país, opera como un 

articulador tiempo-espacio, esto quiere decir, que dentro de determinados lugares 

(albergues, estancias, estaciones migratorias), el migrante puede cambiar su 

trayectoria, lo cual modifica eventualmente la composición y características del 

intento de cruzar de todas aquellas personas que conforman éste sistema. Dicho 

de otra manera, no solamente las instituciones ordenan el problema, sino que el 

fenómeno migratorio se ordena dentro del territorio, en el espacio y el tiempo del 

albergue, de la estancia temporal, y en la estación migratoria. Como se afirma en 

el tercer capítulo, mientras mejor se conozca las condiciones a las que se enfrente 

y mejor se planee la manera de superarlas, los resultados serán favorables para 

los objetivos planteados por los centroamericanos.  

El proceso de cada uno de ellos, dota de las características descritas al tránsito de 

migrantes contemporáneos, sin la existencia de lugares en los cuales la reflexión y 

modificación de cada proyecto se hace posible, la situación para cada migrante 

probablemente terminaría en algún punto indeterminado en la ruta migratoria, es 

decir, cuando fuera detenido y asegurado por la autoridad migratoria, o bien, 

agredido y asaltado por algún criminal.  

La realidad migratoria por la que atraviesa México es bastante compleja, y con 

frecuencia se modifican las características de los flujos que transitan por éste país, 

o bien, de los que salen con destino hacia Estados Unidos. Es difícil establecer 

con precisión en qué dirección se desarrollará del fenómeno migratorio, sin 

embargo, un seguimiento puntual, y constante, puede arrojar luz sobre aquellos 

aspectos que aún no han sido abordados. De ésta manera, queda finalizado el 

trabajo que explica el acto, el proyecto y el sentido de la acción migratoria de los 

centroamericanos que transitan por México y deciden entrar a la Casa del 

Migrante ubicada en Huehuetoca.  
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El albergue se consolidó durante 2014, pues desde mi última estancia de 

investigación realizada en abril de ese año, a diciembre del mismo, se logró 

terminar la construcción de un edificio que albergará a todos aquellos que decidan 

ingresar, dejando de lado la carpa que tantos problemas llegó a ocasionar. La 

administración también se modificó, y una vez que regresé no había trabajando 

ahí ninguna de las personas con las que conviví y de las cuáles aprendí durante la 

investigación.  

Sin embargo, en aquella oportunidad de visitar el albergue para llevar ropa y 

zapatos, el procedimiento para permitirme el acceso es el mismo que siempre se 

llevó a cabo, el registro de visitante se hizo tal y como lo realizaba yo cuando 

estuve de voluntario, sólo que ahora fui el visitante, aquel extraño a la dinámica 

del albergue, la entrada me fue limitada al cuarto de registro y sólo una porción del 

patio central.  

4.4 ¿QUÉ FALTA POR SABER SOBRE LA MIGRACIÓN EN TRÁNSITO Y EL 

FENÓMENO MIGRATORIO CONTEMPORÁNEO? 

Hace falta pensar los procesos migratorios centroamericanos de otra manera. No 

basta con demandar la resolución de todos los problemas que implica el tránsito, 

ni acumular información sobre la peligrosidad de la ruta migratoria por México, 

sino se integra la dimensión tránsito, a la de origen y destino.  

Un estudio que contemple todas las etapas del proceso migratorio, desde 

planeación, ejecución y resultados, es necesario para comprender con mayor 

claridad lo que acontece. Predomina siempre (como en éste trabajo) la atención 

por alguna de las dimensiones que comporta el fenómeno, ya sea las condiciones 

que orillaron al migrante a salir de su país de origen, aquellas en las que se 

desarrolla y como se resuelve la dificultad del tránsito, y finalmente el arribo al 

destino proyectado y su adaptación a la estructura social predominante. Hay 

abundantes estudios sobre la transnacionalidad de las relaciones entre los 

migrantes y sus familiares (en su lugar de origen), la asimilación cultural, la 

feminización de la migración, entre otros temas.  
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Dadas las características de la problemática a nivel regional, se hace patente la 

necesidad de elaborar estudios migratorios que se encarguen de mirar al 

fenómeno como un proceso de sentido temporal y modificable. ¿Cómo integrar 

todas las partes del proceso migratorio en un análisis completo? Es la primera 

interrogante que resulta del tema investigado.  

Ahora bien, hay una serie de prácticas institucionales que no pasaron inadvertidas 

a lo largo de la investigación, sin embargo, no se profundiza en ellas por ser un 

tema que requiere más trabajo. El migrante centroamericano que atraviesa por 

México de manera irregular, no puede esperar un trato similar al de los ciudadanos 

mexicanos. Aunque se establezca en la constitución la protección universal de los 

Derechos Humanos117, la Ley Migratoria opera en ocasiones en contradicción, 

tanto en sus fundamentos, sino en sus prácticas. 

Por otro lado, la iglesia católica se ha encargado de brindar asistencia social y 

humanitaria a este grupo vulnerable de la población (aunque por su naturaleza, 

itinerante). De ésta manera, atiende las necesidades de los migrantes en sentido 

opuesto a lo que el INM realiza. A pesar de ello, involucra al migrante en una 

dinámica institucional propia, obteniendo como resultado la conformación de 

asociaciones y organizaciones que protegen los derechos humanos de los 

migrantes. Aquí, la cuestión de la libre movilidad y circulación es la consigna.  

Entonces, ¿En dónde se ubica el origen de las técnicas de sujeción de los actores, 

que tiene como resultado la creación de espacios para mantener temporalmente a 

aquellos que no son ciudadanos? ¿Por medio de qué dispositivos se gestiona la 

circulación de personas y cómo se desarrolla la disputa por alojar la mayor 

cantidad de migrantes (sea para ayudarlos o para deportarlos)? Sin duda, son 

interrogantes que abren el camino hacia la comprensión de la existencia y 

funcionamiento de éstos espacios de producción de sentido. Las prácticas de 

reclusión, deportación, o alojamiento temporal de migrantes, ¿son resultado de 

una concepción histórica de la migración cómo problema por parte de las 
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 Así lo establece el Artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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instituciones involucradas?, ¿Cuándo surge ésta conciencia del fenómeno 

migratorio cómo problema de seguridad nacional?   

Para emprender la investigación al respecto se debe continuar por otro camino, 

aquel que lleve a comprender como la cuestión de la gobernabilidad del territorio y 

los mecanismos políticos (y sus dispositivos) se vuelve fundamental para 

comprender la política migratoria en México.  

La ausencia de redes migratorias, aquellas que vienen a la mente cuando se habla 

de la situación de los mexicanos que emigraron a Estados Unidos, es también una 

cuestión que permanece en la penumbra. Durante los últimos años se han 

realizado caravanas y movilizaciones por parte de familiares de centroamericanos 

desaparecidos, apoyados por miembros de ONG y de la iglesia católica,  para 

demandar al gobierno la búsqueda de aquellos de los que no se tiene noticia. A 

pesar de los pocos resultados, éstas caravanas se realizan de manera anual, y 

logran establecer un vínculo entre organizaciones civiles de los países de origen y 

el de tránsito. Sin embargo, sus características son distintas de las de aquellas 

que utilizan los mexicanos para cruzar y trabajar en Estados Unidos. Queda 

preguntarse ¿Qué papel desempeñan estas redes de cooperación nacional e 

internacional de defensa de los derechos humanos de los migrantes? ¿Podrían 

evolucionar para dar paso a redes que faciliten el tránsito de centroamericanos por 

México? 

Esta serie de preguntas pone de relieve las situaciones que, de manera 

simultánea, acontecen y que están estrechamente relacionadas con la migración 

en tránsito en México. Finalmente, el problema de la migración (sea forzada, 

interna, internacional, de tránsito, de retorno) y los refugiados se inscriben en el 

marco de la movilidad humana, ámbito sumamente general, pero que involucra 

una gran cantidad de atención, acciones e investigaciones por parte de 

organismos internacionales. Es posible, que atendiendo los problemas que 

constantemente surgen de la realidad migratoria de la región, se pueda obtener 

información que sea de utilidad para comprender las características que tiene la 

circulación y el tránsito de personas a nivel global.  
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6. ANEXOS 
 
 
1.- Imagen tomada de Google Maps, muestra la ubicación de la Casa del Migrante. 

 

 
Anexo 2. Fotos tomadas a la Casa del Migrante El Buen Samaritano en una visita realizada en 
Marzo de 2014.  
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Mapa de la ruta migratoria y los albergues que se encuentran  a lo largo de ésta, ubicado al 
interior de la casa del migrante  El buen samaritano.  
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