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, 
J U STI FI CAC ION 

La frontera sur de México es una zona de flujo migratorio intenso especialmente en el estado de 

Chiapas; ya que por ser una zona de planicies hace que el cruce sea menos peligroso que en otros 

sectores de la frontera. Se reconocen dos flujos entre la población migrante; uno con fines labora

les y el otro como tránsito para llegar a Estados Unidos. 

Los migrantes -especialmente los de nacionalidad guatemalteca- consideran como una oferta 

factible insertarse en actividades agrícolas o de servicios en las fincas de las ciudades pertene

cientes a la franja fronteriza, esto por la cercanía con sus residencias de origen y por la seguridad 

económica y de servicios que les ofrecen dentro de ellas hasta el término del contrato. Muchos de 

ellos viajan con varios o todos los miembros de sus familias, ya que en diversas ocasiones el tra

bajo se p ag a por d estaj 0 1, por h ora o por tarea; y req ui eren de la p articipaci ón familiar p ara obten er 

un mayor ingreso. Aquellos que deciden trabajar en el sector agrícola son los que residen mayor 

tiempo en el país. 

FincaArgovia tiene una oferta laboral atractiva ya que no sólo se dedica a la producción de café, 

también al cultivo de flores y follajes, y a la administración del Hotel Boutique. Debido a la reciente 

versatilidad de sus funciones, no sólo requiere de agricultores, sino también de personas que den 

mantenimiento y servicio a diferentes áreas destinadas al hotel. Es por esto que su población crece 

y varía dependiendo la época del año, por ejemplo; en temporada de cosecha de café -también 

conocida como pisca2- el flujo de trabajadores aumenta considerablemente albergando hasta 200 

personas. Como consecuencia de la constante movilidad, la finca cedió parte de su territorio para 

el asentamiento de viviendas, denominadas "ran ch erías". 

1 Destajo: Modo de contratación laboral en el que se cobra en concepto del trabajo realizado y no del tiempo empleado 
2Pisca (del náhuatl pixca): Se refiere a las labores del campo, recolección o cosecha, sobre todo de granos, como los del 
café, el maíz o el algodón. 



En la primera visita al sitio se observó que los asentamientos cuentan con infraestructura básica 

como agua, iluminación y drenaje, pero hay insuficiencias en el equipamiento mrnimo requerido 

para la comunidad.Apesar de que la administración ha tratado de cubrir estas necesidades con 

programas del Gobierno Federal e iniciativa propia, no cuentan con espacios adecuados para un 

óptimo desarrollo; entre ellos destacan: educación, salud, vivienda y espacios recreativos. 

Evaluando estas necesidades se determinó que el proyecto se enfocara en el sector de vivienda, 

debido a la importancia del tema en una comunidad compuesta por habitantes de distintas nacio

nalidades que necesitan un elemento que genere equidad, sentido de pertenencia y cohesión so

cial; además de un espacio adecuado que influya de manera benéfica en su 

desarrollo personal y familiar, 

El derecho a la vivienda aparece en documentos Internacionales como: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos3 (1948) - ONU 

ArtIculo 25', párrafo I 

"Toda pelSona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as' como a su 

familia, la salud y el bienestar, yen especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene as' mismo derecho a los seguros 

en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de 

sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. " 

3 El derecho a la vivienda fue reconocido por primera vez a nivel internacional en este documento. 
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales' (1966) - ONU 

Artículo 11·, párrafo I 

"el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, ine/uso ( ... ) 

vivienda adecuados, ya una majora continua de las condiciones de existencia. Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efec~vidad de este derecho, 

reconociendo 8 este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional 

fundada en el libre consen~miento. " 

La ONU define como vivienda digna al espacio donde los ciudadanos y las familias pueden vivir 

con seguridad, paz y dignidad. Según esta organización los espacios destinados para las 

viviendas deben ser adecuados a las necesidades del habitante y deben contar con aspectos como 

seguridad, correcta iluminación, ventilación, infraestructura y equipamiento adecuados. AsI mismo 

debe tener espacios intermedios destinados a la comunicación vecinal. 

Para el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, el Sr. Miloon Kotha

ri , el derecho humano a una vivienda adecuada as el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño 

a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad. También insiste 

en el hecho de que la realización de este derecho va unida al respeto de los principios fundamen

tales de la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres.5 

4 Casi 20 años después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Estados adoptaron el Pacto Internacio· 
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el cual reconocieron especialmente el derecho a la 
vivienda. 
s http ://www .oh c h r.org/S P/lssu esll-t ousin g/Pagesll-t ou sin 9 In dex .aspx 



Este derecho queda ratificado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

articulo 4", párrafo V, donde establece que: 

"Toda familia nene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 

instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Ir 

La negación de este derecho conlleva graves consecuencias y causa múltiples violaciones de los 

derechos humanos en otros ámbitos como la educación, la salud y el empleo; además genera ine

quidad entre los distintos grupos sociales y estimula la proliferación de asentamientos irregulares 

alrededor de las ciudades. Aunado a ello, las familias deben lidiar con el nulo o limitado acceso a 

agua potable y servicios básicos de saneamiento, por lo que las personas viven en condiciones 

insalubres e indignas. 

La población migrante es un grupo marginado desde la llegada a nuestro pals, en prácticamente to
dos los aspectos, pero es en cuestión de equipamiento donde nosotros podemos inferir debido a 

nuestra formación. Enfrentamos a una problemática especrfica, además de poner en práctica los co

nocimientos adquiridos, también fomenta el desarrollo de un juicio crítico con base en la interac

ción con la población con la que se convive diariamente. Esto con la finalidad de que el estudiante 

sea consciente de la realidad del país y proponga proyectos que impulsen su desarrollo. 

Este proyecto pretende reivindicar el derecho a la vivienda digna de cualquier persona sin importar 

su condición poUtica, social, económica o cultural; generando un modelo que se adapte a las nece

sidades del trabajador, tratando de mejorar su calidad de vida y la convivencia social tomando en 
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En términos de migración, el estado que mayor relación tiene con la frontera es Chiapas. Podemos 

dividir el estado en dos grandes regiones: lazona de selvas y montañas, por donde tiene lugar un 

número relativamente pequeño de cruces fronterizos, y la zona de planicies, con un alto movimiento 

fronterizo en ambas direcciones, pues se conectan con importantes vías de comunicación y varios 

poblados de Guatemala.6 

La situación en la frontera sur es motivo de preocupación pues parece ser una réplica de la situa

ción en la frontera norte a menor escala. La carencia de recursos materiales y humanos de los go

biernos de México y Guatemala han propiciado que además de la migración irregular existan fenó

menos como el tráfico de armas, drogas y trata de personas; convirtiéndolos en un grupo vulnera

ble, víctimas de abusos por parte de autoridades migratorias y grupos dedicados al crimen. 

En las últimas décadas el flujo de personas que ingresan al país a través de la frontera sur ha ido 

incrementando, ya sea para trabajar, establecerse o de paso hacia Estados Unidos. Esto ha rebasa

do las capacidades del estado de controlar, gestionar, regular y ordenar los flujos. La mayoría de 

las personas que entran a México es con el propósito de llegar a Estados Unidos y la situación i

rregular de una gran parte dificulta llevar a cabo un control migratorio adecuado, lo que los sitúa en 

una posición de riesgo y vulnerabilidad desde el inicio de su viaje y hasta su destino. 

Según los registros delINM, los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvadory Nicaragua, 

constituyen entre 92% y 95% del total de los alojados en las estaciones migratorias (2005-2010), los 

que representan la mayor parte de la migración de tránsito irregular por México hacia Estados Uni

dos. 7 

6 Instituto Nacional de Migración (IN M), et al. "Situación general de la frontera sur de México".INM; et al Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Sur de México, 2011. Serie histórica 2006-2011. México: EMIF SUR, 2013, p.26 

7 Rodríguez Chávez, Ernesto; Berumen Sandoval, Salvador; Ramos Martínez, Luis Felipe. "Migración centroamericana de 
tránsito irregular por México. Estimaciones y características generales". Apuntes sobre migración. México: Centro de Estudios 
Migratorios delINM; No. 01, julio 2011. lB 





















, 
CONTEXTO HISTORICO 

Las causas generadas por la migración han ido variado a través del tiempo y para conocer estas y 

su relevancia en la frontera sur, es necesario tener en cuenta el contexto histórico en que se ha 

desarrollado este fenómeno. 

Para dar un panorama más completo, nos remontamos a la década de los setenta, en la que hubo 

una fuerte crisis económica, consecuencia del terremoto de 1976, que dejó pérdidas humanas y ma

teriales considerables, en aquella época las migraciones tenían como objetivo la protección y asis

tencia humanitaria. Países como Belice y Costa Rica se convirtieron en receptores, México destacó 

como promotor de actividades para la pacificación de la región; mientras tanto se incrementó el 

flujo migratorio hacia Estados Unidos. 

Durante la década de los ochenta, la crisis económica y la política de "tierra asada o arrasada"12 y 

genocidio de los regímenes militares 13 provocaron un incremento en la movilidad migratoria hacia 

Belice y México en calidad de refugiados y asilados políticos. Se supone que llegaron entre 42,000 

personas en forma reconocida y 150,000 en forma no reconocida, especialmente las que se integra

ron directamente en las fincas cafetaleras. 

En la década de los noventa el patrón migratorio cambió, mientras que en décadas anteriores los 

migrantes buscaban refugio, ahora sus intereses eran económicos, buscaban mejorar su calidad de 

vida a través de nuevas oportunidades de empleo en otros países. Esto coincidió con el crecimien

to económico de Estados Unidos, lo que demandó mano de obra en los sectores de construcción, 

servicios y agricultura; que atrajo a miles de emigrantes provocando que México se convirtiera en 

zona detránsito. 

12 Es una táctica militar que consiste en destruir todo lo que pudiera ser de utilidad al enemigo, lo que incluye aldeas comple
tas, viviendas, cultivos y asesinatos. En el caso de Guatemala, este tipo de situaciones se desarrollaron en zonas puntuales. 
13 Revista ECOSUR ... 

ZB 













Las regiones que definen el territorio del Soconusco han sido históricamente un espacio que re

quiere abundante mano de obra por la producción de café principalmente, y cultivos como el pláta

no y la caña de azúcar, productos orientados al mercado regional, nacional e internacional que em

plean a trabajadores nacionales y extranjeros. 

El flujo laboral de tipo agrícola es el que representa mayor tradición ya que data desde finales del 

siglo XIX, este grupo se dedica en mayor proporción al cultivo y cosecha del café. Su número fue 

aumentando considerablemente durante el siglo XX, desplazando a la población indígena prove

niente de los Altos de Chiapas. El trabajo realizado por los jornaleros se integró como una estrate

gia familiar de la población guatemalteca17 , por la cercanía con sus residencias de origen. 

Esta práctica ha progresado a la par del desarrollo y la transformación en la economía agrícola de 

la región. 

Para 2013, este sector registró un crecimiento continuo hasta alcanzar 409,000 cruces de trabajado

res agrícolas, que representa el 60% del total del flujo en este año; esto apunta a una precarización 

del trabajo en este sector, aceptando condiciones deficientes en alimentación, salud y hospedaje; 

viéndose violados sus derechos humanos y laborales. 

Otro grupo que llega a esta región desde hace varias décadas es el integrado por trabajadoras de 

servicio doméstico, sobretodo en la ciudad de Tapachula en donde la mayoría de las familias de 

clase media y alta las contratan. Este grupo lo forman mujeres jóvenes -en su mayoría indígenas

que comienzan a trabajar desde los 14 años. Ser mujer, indígena, indocumentada y analfabeta, son 

17 Se hace hincapié en los trabajadores guatemaltecos, ya que según la Encuesta EMIF-SUR 2012 62% declararon México 
como destino final y 38% Estados Unidos; mientras que para los ciudadanos hondureños (95%) y salvadoreños (88%) el 
país es sólo una ruta de tránsito para llegar a Estados Unidos. 
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factores de discriminación y maltrato. 

Las mujeres que trabajan en el comercio sexual, utilizan la ciudad de Tapachula como lugar de trán

sito para conseguir recursos económicos para su viaje hacia Estados Unidos o conocer a alguien 

que las acerque a la frontera norte; se trata de mujeres jóvenes, entre 18y 27 años. Muchas de ellas 

están separadas o huyen de una situación de violencia conyugal. Debido al tipo de trabajo que rea

lizan, se enfrentan a altos niveles de explotación en bares y centros nocturnos, además de prácti

cas sexuales de alto riesgo que pueden derivar en la transmisión de diversas enfermedades y de 

VIH/SIDA, sin dejar de lado la extorsión, violencia y abuso de autoridades.18 

Otro sector en el que se desempeñan es el comercio de diverso tipo en localidades urbanas de 

esta región, estableciéndose en lugares más o menos fijos, o a través del ambulantaje. También es

tán aquellos que son empleados en servicios, como: tiendas, restaurantes, almacenes, talleres, etc. 

Según la Encuesta de la OIM 2010, las principales causas para migrar son: mejorar sus condiciones 

económicas (51.7%), búsqueda de empleo (37.2%), reunificación familiar (3.2%), construir una vi

vienda (1.6%) e iniciar un negocio (0.8%); en cuestiones de tipo social son: motivos familiares 

(1.6%), violencia generalizada (0.6%) y problemas con las autoridades (0.2%); además de desastres 

naturales (1.7%).19 

La medición cuantitativa de este proceso migratorio es complicado ya que prevalece la migración 

irregular y es muy fácil cruzar. Un método que ha funcionado en los últimos años para controlar 

este desplazamiento ha sido la expedición de formas migratorias por parte del Gobierno Mexicano, 

18 Artículo La Frontera de Chiapas con Guatemala como región de destino de migrantes internacionales. Revista ECOSUR 
No.19 
19 PERFIL MIGRATORIO, 10M Pag.52 



a través del Instituto Nacional de Migración. Existen dos tipos: la Forma de Visitante Local (FMVL) 

y la Forma Migratoria de Trabajador Transfronteriza (FMTF ). La primera, permite a los ciudadanos 

guatemaltecos visitar localidades fronterizas hasta por tres días, no otorga la posibilidad de traba

jar en el país; la segunda, autoriza la estancia y cualquier actividad laboral lícita en Chiapas, Tabas

co y Quintana Roo hasta por un año. Este tipo de acciones han facilitado y mejorado la formaliza

ción de la movilidad. 

TRABAJADORES AGRICOLAS EN FINCAS CAFETALERAS 

México es uno de los mayores exportadores de café en el mundo , ocupa el sexto lugar como pro

ductor y el undécimo como exportador. Esta actividad requiere de mano de obra abundante, lo que 

ha derivado en el empleo de trabajadores permanentes y estacionales dentro de cada país -Mé

xico y Guatemala- sin embargo, por su carácter regional, ha influido en la migración laboral cen

troamericana; siendo estos flujos temporales y de retorno. 

El cultivo y cosecha del café ha significado una forma de desarrollo social que ayuda a complemen 

tar el ingreso económico. Cada año las familias viajan a las fincas cafetaleras del Soconusco , entre 

los meses de Agosto a Diciembre para emplearse en la cosecha y mantenimiento de los cafetos. 

Este flujo está conformado principalmente por hombres jóvenes, capaces de resistir intensas jor

nadas de trabajo con inadecuada alimentación. El rango de edad se estipula entre los 19 y 24 años, 

a partir de los 43 años la participación disminuye significativamente debido al desgaste físico. 
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Los finqueros ven como una oferta factible contratar ciudadanos guatemaltecos ya que representan 

mano de obra barata, abundante y eficiente, además de no pagar prestaciones. Según el vicecónsul 

de Guatemala en México, HéctorSipac Cuín: 

La mano de obra guatemalteca para la región tapachulteca es de gran importancia, sin ella 

la región no va a producir, hay que tomar en cuenta que la mano de obra en las fincas cafe

taleras no la puede dar cualquiera [ ... ] L] es gente que tiene la especialidad en cuanto al ma

nejo y corte del café, entonces esa mano de obra no la van a conseguir en Tapachula, ade

más al empleador mexicano le va a salir mucho más económico, un empleado mexicano no 

va ir a trabajar por cincuenta pesos; sin embargo, muchos guatemaltecos vienen a trabajar 

por el salario mínimo.]] 

El trabajo familiar es de suma importancia debido a que el pago se realiza por producto recolectado, 

por lo que es necesaria la participación de prácticamente todos los miembros para un mayor ingre

so. A pesar de que los niños y adolescentes también intervienen no son registrados como trabaja

dores sino como acompañantes, cumpliendo la misma jornada que los adultos. 

Regularmente las familias de cuatro o cinco personas piscan entre una y dos cajas por día; depen

diendo de la zona en donde corten, de la madurez del grano y de la habilidad de los trabajadores. 21 

Por cada caja de café de 66 kg se pagan alrededor de 80 pesos, dependiendo de la región. 22 

La mayoría de los jornaleros se dirigen en mayor cantidad a las fincas -aproximadamente 95%-

20 Migración transfronteriza y trabajo infantil. Fuente: www.scielo.org.mx 
21 Las manos que cortan café: jornaleros agrícolas guatemaltecos en el Soconusco. ECOSUR-Andrea González Cornejo 
22 Finca Argovia paga 120 pesos por caja de 65 kg Y 15 pesos por cajón de Ya. 



debido a que perciben mejores salarios que en otros lugares. Además de ofrecerles alojamiento y 

alimentación, que aunque en malas condiciones superan las de su país. 

Algunas fincas ofrecen dos tiempos de comida, solamente para las personas registradas como em

pleados, lo que incluye a uno o máximo dos integrantes por familia. En otras fincas la comida se 

cobra aparte o se les otorga una ración de Maseca por familia para su sustento. 

Para su alojamiento, las fincas ofrecen espacios de vivienda, lavaderos, baños y fogones que com

parten entre sí, de los cuales la gran mayoría se encuentran en malas condiciones y no cuentan 

con la infraestructura adecuada. 

Las familias completas se albergan en viviendas denominadas "galleras", se trata de cuartos de a

proximadamente tres por tres metros, que cuentan con piso de cemento, en algunos casos luz y lá

minas como techo; además de disponer de "camas" las cuales consisten en una tabla sobre una li

tera. Cada cuarto llega a albergar de seis a ocho personas en donde conviven mujeres, hombres y 

niños en hacinamiento. 

Aunado a esto no cuentan con servicio médico, lo que ocasiona que muchas veces trabajen enfer

mos, pierdan días de trabajo esperando recuperarse o regresen a sus lugares de origen para aten

derse. En algunos casos son apoyados por la finca para ir a algún centro de salud cercano, pero 

no cuentan con el dinero necesario para comprar medicinas. 

En el tema educativo también existen deficiencias a pesar de que hay escuelas dentro de las fincas, 
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liar estable. 

El hecho de que vivan y trabajen juntas personas de diversos orígenes, con normas y valores so

ciales distintos transforman el entorno y la dinámica social; repercutiendo en el sentido de identi

dad nacional, ya que en muchas ocasiones se sienten desarraigados y sin la protección de su país. 

En el caso de personas pertenecientes a una etnia, el lenguaje y la vestimenta tradicional dejan de 

ser usados ya sea por vergüenza o para evitar ser receptores de actitudes discriminatorias, lo que 

repercute en su propia identidad. Con ello también se someten a revisión costumbres y elementos 

identitarios, los cuales pueden ser conservados o no dependiendo del contexto, acelerando así el 

proceso deaculturación. 

Uno de los factores más importantes en los que repercute este fenómeno es en el Desarrollo Huma

no de las personas, el PNUD -Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo- determina tres 

aspectos que componen este concepto: la posibilidad detener una vida larga y saludable, el acceso 

al conocimiento y la capacidad de obtener los recursos indispensables para mantener un nivel de 

vida decoroso. Una vez conseguidos, ofrecen oportunidades para progresar en otros aspectos de 

la vida como el desarrollo de las libertades económicas, políticas y sociales, la posibilidad de parti

cipación, la op ortun id ad d e ser creativos y p rod uctivos, la segurid ad, el resp eto propio y del os 

Derechos Humanos.25 Pero si las principales no son asequibles, las otras oportunidades se mantie

nen como inaccesibles. 

Para que este desarrollo fuera posible se necesitaría que las autoridades hicieran un compromiso 

25 ¿Qué es el desarrollo humano? PNUD - ONU. Fuente: http://hdr.undp.orgles/contentl''''{'C2%BFqu%C3%A9-es 
-el-desarrollo-h u man o 



real para la protección de este grupo , garantizando as! el respeto a sus derechos humanos y labo

rales, además de otorgar1es acceso a selVicios de vivienda, educación y salud dignos; ya que el 

desarrollo humano no debe ser condicionado al estatus económico . 

En el caso de las fincas, este se ve mermado en todos los aspectos ya que no cuentan con una vi

vienda digna que tenga espacios adecuados para su alojamiento , ni con acceso a servicios de 

salud que garanticen bienestar, ni con alimentación adecuada que promueva un correcto desarrollo , 

ni con educación que asegure un futuro distinto . Como no se garantiza al 100% ninguna de las an

teriores, no podrán desarrollarse las oportunidades ligadas al desarrollo personal, familiar y social 

propias de una comunidad estable; lo que deriva en situaciones de discriminación y categorización 

hacia este grupo. 

ÁMBITOS. FACTOR~~ y EJES DE EXC~ 
AM~!TO~_ -11 FACTORES DE EXCLUSION 

.- - - - -
ECONÓMICO POBREZA. BAJOS INGRESOS. AUSENCIA DE PROTECCiÓN 

SOCIAL. MIGRACiÓN. DESARTICULACiÓN DE LA 
PRODUCCiÓN AGRíCOLA. DEBILITAMIENTO DE LAS 

FUERZAS COlECTIVAS DE TRABAJO. 

---
LABORAL-¡ DESEMPLEO, SUBCQNTRATACIÓN. DESCALIFICACiÓN 

LABORAL, PRECARIEDAD LABORAL. , 
FALTA DE COBERTURA. ACCESO Y CALIDAD bE LO!!!!S ¡.-EDUCATIVO 

L-
ÓVfL 

SISTEMAS EDUCATIVOS. ANALFABETISMO, FRACASO 
ESCOLAR Y ABANDONO PREMATURO. 

FALTA DE ACCESO A LA CIUDADANíA, AUSENCIA DE 

PARTICIPACiÓN POLÍTICA Y SOCIAL. FALTA Y AUSENCIA 
DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y DE ESTANCIA LEGAL 

EN UN TERRITORIO EXTRANJERO. 

-- ~--- -F OCIO re, de exelu,ión. El _ roción prop io eon doto< del do ecm onto ; Exelu' 16n oo ClOl: J"'I!nt", ~lIOIem Olteeo en I neM 
oof<lOlerM del So eonu,eo Chi opo' . Uni .. " idod kt6nom. l nOi~on. 2014 
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terísticas de receptor económico y social, en donde se entrelazan contextos variados y no unifor

mes, legales e ilegales; generando entornos de conflicto, categorización y desigualdad. 

El panorama de la migración laboral en el Soconusco está íntimamente relacionada con una situa

ción dominada por deficientes condiciones de trabajo y en buena parte por violaciones a los de

rechos laborales y humanos de los trabajadores; aunque representan una pieza fundamental para 

que los sectores laborales sigan siendo productivos y rentables. 

Al parecer la migración en la frontera es determinada por condiciones de pobreza, marginación, 

discriminación, hambre y exclusión social; en donde los migrantes pierden su calidad de perso

nas y se convierten en objetos cuya existencia es prescindible y de fácil reemplazo. Para disminuir 

estos índices de violencia es necesario garantizar las necesidades básicas de este grupo para así 

dar pie al desarrollo de actitudes de inclusión a la sociedad. 

Centroamérica y en especial Guatemala, son exportadores de fuerza laboral debido a las precarias 

políticas de desarrollo social en sus naciones, por lo que el fenómeno migratorio dista mucho de 

detenerse; trayendo consigo grandes costos sociales y psicológicos para la sociedad en general, 

así como diferentes impactos en las naciones involucradas, especialmente en la de destino. Es por 

esta razón, que se requiere la implementación de políticas de desarrollo que consideren el desarro

llo humano y laboral digno de hombres, mujeres y niños. 
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FINCA ARGOVIA 
CÓMO SURGEN LAS FINCAS CAFETALERAS EN CHIAPAS 

Con el fin de poder desarrollar el mercado del café en la región del Soconusco se había planteado 

que se necesitarían capitales grandes y mano de obra extensa. En los años anteriores a la 

colon ización germana, se hizo evidente que tanto los capitales como la infraestructura con la que 

contaban los cafeticultores locales no era suficiente y las condiciones políticas no permitían un 

avance progresivo. 

"Uno de los principales inconvenientes que opaca el cultivo del café, es que tardando un plantío 

en comenzar a producir de 3 a 5 años ... hay pocas personas que tengan los recursos financieros 

suficientes para hacer por todo ese tiempo los gastos que el cultivo demandan sin obtener 

entre tanto, ningún producto." 

Matías Romero, 1874. 

Fue así que durante el gobierno de Porfirio Díaz se implementó una política de colonización con el 

fin de impulsar la economía hacia el progreso , lo cual correspondía con el ideal de una nación 

moderna. Para esto se promulgó La Ley de Deslinde y Colonización de Terrenos Bald íos dicah ley 

co nsistía en poner a disposición de inmigrantes extranjeros y mexicanos todos aquellos terrenos 

considerados como tierras inacti vas o baldías y proporcionar tierras a todo aquél que deseara 

establecerse en la región . Esta acción trajo consigo una oleada de inmigrantes norteamericanos , 

franceses, ingleses, austriacos, españoles y alemanes que arribaron de manera dispersa en 

distintos años. 
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La etapa en que la cafeticultura del Soconusco adquiere su configuración definitiva está presidida 

por la irrupción del gran capital transnacional y no sólo por la presencia de los finqueros alema

nes.26 La población alemana que llegó a la región se asentó principalmente en el Soconusco , zona 

de tierras prácticamente vírgenes caracterizadas por un alto índice de humedad , una vegetación 

abundante y el cauce de ríos ; lo que se vio reflejado en su gran potencial agrícola. 

Ala región llegaron familias como los Giesemann y sus colaboradores de "El Retiro": Schmidt, 

Ricke, HOddich y Koert; llegaron los hermanos Hagneur a la finca de "Argovia"; y detras de ellos 

una fila interminable: Kahle, Pohlenz, Nixh, Schroeder, Reinshagen ; quienes buscaron las orillas de 

los rlos para comenzar a fincar "Germania", "Villa Nueva" , "La esperanza". "Las Maravillas","San 

Cristóbal" .27 

Los alemanes mejoraron las técnicas tradicionales, desarrollando una técnica de producción en

caminada hacia el aprovechamiento económico , basada en la contratación de especialistas: donde 

integraban todo el proceso industrial del café, desde su plantación hasta su exportación . 

En los siguientes veinte años se vivió un época de gran prosperidad en la producción del café, 

siendo el Soconusco una de las regiones más importantes de producción y exportación , detonan

do asila región económicamente. Tapachula comenzaba a convertirse en un importante centro co

mercial. Este auge se debió a que el café era considerado un artículo de lujo en ciudades europeas, 

por lo que la producción estaba enfocada al mercado mundial. 

2tl Origen y claves del sistema finquero del Soconusco. Armando Bartra, 2012 
27 Origen y claves del sistema finquero del Soconusco, página 5. Armando Bartra, 2012 
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Métodos y técnicas para la obtención de información 

Com ilación de análisis de documentos 

El objetivo de ellos fue conocer los derechos y obligaciones de los trabajadores migrantes y sus 

empleadores , definir los alcances y limitaciones de la respuesta social orientada a garantizar una 

vida digna y seguridad social a los trabajadores. Los instrumentos utilizados son: 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título P , Capítulo 1° De los dere-

chos humanos y sus garantías, Artículo 4°. 

2. Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores mi-

gratorios y sus familias. 

3. Diagnóstico de la situación de los(as) niños(as) jomaleros migrantes en Chiapas, SEDESOL. 

Se visitó la finca para poder conocer las condiciones en las que viven los trabajadores migrantes en épo

ca de recolección. con ello pudimos identificar la disponibilidad de viviendas con las que cuentan y los 

espacios para habitar. Logramos caracterizar la vivienda e infraestructura destinada a los trabajadores 

temporales y estimamos los espacios necesarios para vivir. 

Buscamos identificar las caracteristicas y la dinámica que se desarrolla dentro de la finca cafetalera se

leccionada clasificando las viviendas según cómo estuvieran conformadas (vivienda individual, vivienda 

familiar o vivienda comunal). distinguiendo los servicios a los que se tiene acceso en las viviendas al in

terior de la finca (agua potable. electricidad, gas estacionario, drenaje, etc), analizando la distribución del 
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espacio de las viviendas (área para dormir, para preparar alimentos, etc) y distinguiendo sus condicio

nes laborales (tipo de paga, horario de trabajo, medios de contratación, horas extra). Con esto logramos 

identificar al grupo al cual le realizamos las encuestas. 

Al terminar las encuestas, estas se digitalizaron con el fin de analizar1as y graficarlas para conocer el 

perfil de la población estudiada; sus dinámicas de movilidad, condiciones de vivienda, servicios dentro 

de la vivienda, necesidades y accesos a los servicios. 

Además de las encuestas realizadas, logramos entrevistar en profundidad a algunos trabajadores con el 

objetivo de analizar las perspectivas de los habitantes con respecto al tema de vivienda sobre factores 

que facilitan u obstaculizan un desarrollo adecuado para la vida digna, además de conocer las expectati

vas con las que llegan a México y sus objetivos. Las entrevistas son de carácter estructurado y se apli

caron en Noviembre del 2014. 

Los resul tados se estructuraro n en dos apartados. Analizamos los documentos informativos que 

regulan el tema de los derechos de los migrantes y el acceso a una vida digna. En seg uid a real iza

mos una descripción del contexto de estud io, y el perfil de la población objetivo para poder id enti

fi car las necesidades durante la perman encia en las fincas cafetaleras . 
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ANALISIS DE DOCUMENTOS 

1 Constitución Polltica de tos Estado Unidos Mexicanos 

La Constitución Mexicana en su capítulo 1°, artículo 4°, nos habla acerca de la igualdad y las garan

tías con las que debe vivir toda persona dentro del territorio mexicano . Ya sean hombres o mujeres 

sin importar edad, raza, religión : co ntando con un medio ambiente sano para el desarrollo y bie

nestar. As! mismo todos tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, contando 

con la ley para establecer instrumentos y apoyos para lograr este objetIvo . 

De la misma manera, en el capítulo P, título 3°, artículo 33, garantizan a todos los extranjeros el go

ce de los derechos humanos y garantías que reconoce la constitución. 

2 Convención intemacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y sus familias. 

En 1990 se adoptó por unanimidad ante la Asamblea General de la ONU el con tenido de la "Con

vención Internacional sobre protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y 

sus familias". Para el 2005 se ratificó por 34 países, entre ellos México ; destacando las actividades 

del gobierno de este último , pués fue donde se in staló el grupo de trabajo que diseñó los términos 

de la convención . 

Esta convención definió al trabajador migrante como la persona que es empleada en una actividad 

remunerada en un estado del que no es ciudadano. Se estableció también que dada la vulnerabili

dad en la que viven, cualquier migrante sin importar su situación en el país de residencia debe con-



tar con la protección mínima de sus derechos. 

Las condiciones devulnerabilidad de la población migrante residen en una característica, viven y 

trabajan en un país del cual no son nacionales. Desde el momento que cruzan la frontera enfrentan 

el desafío de adaptarse a una nueva sociedad, la cual podría rechazarlos; enfrentándose a la no

ción errónea de que los migrantes no tiene derecho a la protección de sus Derechos Humanos. 

Constituyendo así el principal obstáculo para el acceso a la seguridad y bienestar social en los mi

grantes. 

Para 1997 los gobiernos tanto de Guatemala como de México adoptaron el término de "trabajador 

temporal fronterizo" para poder cuantificar el flujo de trabajadores migrantes indocumentados y dar 

solución a la vulnerabilidad en la que viven desde que cruzan la frontera. 

El documento reconoce los derechos de los trabajadores migrantes, garantizándoles seguridad y 

protección en el Estado que se encuentren, así como igualdad de trato con respecto a los naciona

les. Se les faciitará el acceso a servicios públicos de salud, de enseñanza, de cultura para poder in

tegrar a la comunidad al grupo migrante. 

Los Estados tomarán las medidas convenientes para que las condiciones de trabajo y de vida de 

los trabajadores migratorios y sus familiares en situación regular estén en consonancia con las no

rmas de idoneidad, seguridad y salud, así como con los principios de la dignidad humana. 
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CONCLUSIONES 

Actualmente en la frontera sur de México se sigue presentando el fenómeno migratorio, la causa es 

la falta de empleos que satisfagan a la población en sus países de origen. Los índices de desarro

llo humano tanto en los lugares de origen como de llegada son bajos por lo que las condiciones 

de vida son precarias. Las condiciones de pobreza en las que viven los jornaleros se ven refleja

das en los bajos niveles de escolaridad, problemas de salud y en el desarrollo de una vida digna. 

Los migrantes tienen como objetivo mejorar sus condiciones de vida y la manera en la que supo

nen que pueden hacerlo es buscando un trabajo que les reditúe ya sea en México o en Estados 

Unidos. Para los trabajadores temporales que tiene como fin trabajar en las fincas cafetaleras y re

gresar a su país de origen supone un riesgo, puesto que la frontera está llena de peligros y al atra

vesar la línea que divide a un país de otro se encuentran en una situación de vulnerabilidad al ser 

indocumentados. 

El diagnóstico de las situaciones de vida de los jornaleros muestra la problemática que se presen

ta en la región de manera constante. Este diagnóstico puede ser usado por SEDESOL y otras insti

tuciones para promover programas sociales que atiendan específicamente a los trabajadores tem

porales y en nuestro caso lograr el diseño de un proyecto que ayude con algún punto de la proble

mática. 

Es una realidad que los programas sociales no están destinados para las necesidades específicas 

de esta comunidad, sin embargo al conocer este hecho y las condiciones en las que viven estas 
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CONCLUSIONES 

Los habitantes y trabajadores de Finca Argovia son migrantes, en su mayoría guatemaltecos, que 

llegan a la finca con familias (entre 5 y 7 personas ) con el fin de establecerse de manera permanen

te en el lugar. Los migran tes que llegan solos, usualmente tiene como finalidad trabajar de manera 

temporal y regresar a su lugar de origen. 

Los trabajadores tiene jorandas laborales de 6 horas y empiezan a realizar sus actividades entre 

seis y siete de la mañana para conlcuir sus laborales a las dos de la tarde. Las prestaciones son di

versas y dependen de la temporalidad del trabajador y del area en la que se desempeñen . Los tra

bajadores que se ubican en el area del hotel contarán con vivienda y dos comidas diarias, los des

tinados a flores y café tendrán vivienda y una despensa básica o Maseca. 

La finca proporciona educación básica y vivienda para las familias de los trabajadores y con ello 

cuenta con una mano de obra constante. El tipo de vivienda que facilita dependerá del tipo de tra

bajador, ya sea temporal o permanente, de las personas que lleguen con el individuo y de las acti

vidades que realicen. Mientras que las familias que cuentan con trabajadores permanentes serán 

destinadas a las cabañas, los trabajadores temporales serán ubicados en los edifcios porporciona

dos por SEDESOL llamados galleras. Los individuos que ejecuten trabajos en el area de hotel serán 

emplazados en viviendas para solteros. 

Todos los empleados de la finca cuenta con estas prestaciones, sin embargo las condiciones en 

las que viven son precarias y es necesario generar una propuesta de vivienda que resuelva sus ne

cesidades de manera óptima. 
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CONCLUSIONES 

En conclusión, el estado de Chiapas cuenta con un flujo constante de trabajadores migrantes tem

porales en las épocas de siembra y recolección de café; son estos trabajadores los que llegan a las 

fincas para ofrecer sus servicios y residir un tiempo promedio de 4 a 6 meses en ellas. 

FincaArgovia, posee una oferta de trabajo variable debido a la incursión en flores exóticas y turis

mo, además del café y ofrece una perspectiva laboral interesante pués es una de las fincas de más 

fácil acceso. Además de la remuneración monetaria se les ofrece prestaciones como vivienda y co

mida o despensa. 

Las viviendas cuentan con la infraestructura básica, pero no de la manera adecuada para vivir dig

namente, a pesar que la finca ha apoyado junto con programas estatales, como SEDESOL para do

tar a la población de los servicios necesarios. Las construcciones realizadas son un reflejo claro 

de la falta de asesoramiento e investigación sobre las necesidades diarias de los trabajadores mi

grantes cafetaleros. 

Una constante es la carencia del espacio interior debido a que las áreas no cumplen con las nece

sidades fundamentales como baño o cocina, es por esta insuficiencia que recurren a apropiarse de 

los espacios exteriores para cubrir las necesidades faltantes, lo cual repercute en la calidad espa

cial externa. 
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VIVIENDA TRANSITORIA PARA MIGRANTES ORlA PARA MIGRANTES 

ZONA ESPACIO ACTIVIDAD HIDRAÚllCA ELECTRICA SANITARIA ÁREA (m') 

Pórtico Actividades sociales, X 
~ ventila e ilumna la 10.32 
.~ vivienda. :o 
.~ 

Pasillo de acceso Espacio para tendido X "-
a servicio de ropa . 21.66 

Cocina Preparación de 2. 10 
~ alimentos . . ~ 
:o 
.~ 

Guardado de Área de stock. 2.96 
"- leña 
E Servicios Lavado de ropa. X X X 6.32 w 

(f) 

Huerto Cultivo de vegetales. 5.51 
o Comedor Consumo de X 9.22 
" alimentos, y ~ 
> 
'C convivencia . 
. Q. 

Bodega Área de stock. X 1.40 E 
w 

Lavabo Limpieza del usuario. X X X 1.57 (f) 

Dormitorio 1 Descanso. X 7.22 
~ 

Dormitorio 2 Descanso. X 10.75 " ~ > W.C. Limpieza del usuario. X X X 1.69 ' C 

"- Regadera Limpieza del usuario. X X X 1.69 
PrO~M10 kql.Otectonlco. EI_roelon propIO 
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MEMORIAS DESCRIPTIVAS. 

Memoria Descri tiva Pro ecto Ar uitectónico. 

1. Descripción del proyecto 

El proyecto se desarrolla en 3 módulos de un nivel. Dos módulos serán destinados para vivienda mien

tras que el tercero y central contendrá los servicios, el proyecto se complementa con dos huertos y cir

culaciones para las futuras viviendas. 

El esquema general del proyecto consta de un pórtico para circulación, el cuál optimiza la ventilación e 

iluminación de las viviendas, en dicho pórtico se alojan los accesos a las 2 casas. 

El programa arquitectónico está resuelto de la siguiente forma: 

Accesos 

• ACCESO PRINCIPAL A VIVIENDAS 

• ACCESO SECUNDARIO A VIVIENDAS DESDE SERVICIOS 

Módulo 1 MÓdulo 2 MÓdulo 3 

• PÓRTICO • PÓRTICO • COCINA 

• GUARDADO DE LEÑA • GUARDADO DE LEÑA • SERVICIOS 

• HUERTO • HUERTO • LAVABO 

• COMEDOR COMEDOR • W.C. 

• DORMITORIO 1 • DORMITORIO 1 REGADERA 

• DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 

1 1 B 





hacia el exterior controlando el asoleamiento con los nichos que forman las ventanas , también 

contará con luz cenital desde las cumbreras, en caso de requerirse se tendrán que colocar elemen

tos de apoyo como persianas o cortinas. 

La iluminación artificial se resolverá de manera indirecta con los niveles adecuados para la reali

zación de cada una de las actividades. 

• Diseño eléctrico . 

Toda la instalación eléctrica estará proyectada para cumplir con el reglamento de construcciones y 

las normas técnicas complementarias, cada módulo contará con un tablero para su control. 

• Diseño hidro-sanitario . 

Las instalaciones hidro-sanitarias del edificio serán proyectadas de acuerdo al reglamento de construc

ciones del gobiemo del D.F. As! como las normas técnicas vigentes, se propone un sistema central de 

bombeo programado para abastecer el núcleo sanitarios de las viviviendas. 

La red sanitaria del edificio estará separada almacenando y dirigiendo jabonosas yaguas negras hacia 

un biodigestor. 

3. Materiales y acabados 

Los materiales propuestos para el poyecto fueron analizados y escogidos particularmente para la zona 

de Berl!n basándonos en factores como el clima, los sismos y el tipo de suelo, asl como en las tipolo

glas, su costo y mantenimiento. 
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Memoria Descri tiva Pro ecto Hidraullco. 

1. Dotación. 

De acuerdo con el reglamento de contrucción. en el artfculo 9 por tratarse de un conjunto habilacional, la 

dotación diaria por habitante es de 200 litros/habitante/dla. 

2. Consumo diario. 

Para detenninar el consumo diario tenemos los siguientes datos. 

Datos del proyecto. 

No. de casas 

No. de recamaras por casa 

No. total de recámaras 

No. de habitantes por recámara 

No. Total de habitantes 

Dotación por habitante 

Consumo diario 

3. Determinación de gastos. 

2 casas 

2 recamaras por casa 

4 recámaras 

2 a 3 habitantes por recamara 

10 habitantes 

200 Its/hab/dla 

2000lts 

Una vez detenninado el consumo diario, se puede calcular el gasto medio, el gasto máximo y el gasto 

máximo horario. 

Gasto medio. (Qm) 

Para el gasto medio se determinará su consumo en 24 horas (86 400 segundos), por lo que: 

Qm~ 2000 /86 400 ~ 0.0231481 Its /seg 

lZ4 
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4. Pendiente máxima 

La pendiente en los ramales internos de la casa será del 2% 

5. Pendiente mlnima. 

La pendiente mlnima a emplear será aquella que produzca una velocidad de 60 mis, ya que una veloci

dad menor ocasionarla asentamiento de desechos sólidos que a la larga serian objeto de taponamientos 

en tuberfas de drenaje sanitario. 

Memoria Descri tiva Pro ecto Instalación Eléctrica. 

1. Descripción 

El suministro de energla eléctrica será provisto por la compa~la Federal de Electrcidad (CFE), a través 

de la acometida, es decir, la derivación que conecte la red de la compafHa suministradora con las instala

ciones del usuario, ubicada sobre el casco principal de la finca. La energla eléctrica es provista en baja 

tensión, esto es, llega al domicilio a niveles menores a los 1000 Volts. 

En caso de fallar la energla a través de la eFE, la finca suministrará la energfa a través de la planta hi

droeléctrica. 

El sistema de distribución de energla será trifásico debido a que es la mejor manera de producir, trans

mitir y consumir energfa. 

La instalación incluye tuberla conduit para pared gruesa y conductores de cobre suave de aisla

miento de PVC. 

Las luminarias propuestas cuentan con caracterfsticas que permiten el ahorro de energfa. 









































































































































CONCLUSIONES 
Durante la construcción de la vivienda pudimos aprender todo el proceso que se requiere para poder 

construir en tiempo y con el presupuesto disponible, logramos conocer y apreciar el trabajo de cada una 

de las etapas desde la limpieza y nivelación de terreno hasta carpinterías y construción de la estructura 

de bambú. En el ámbio técnico aprendimos a llevar a cabo todos las etapas para la conclusión de una 

vivienda. Se generaron diversas situaciones que no estaban planeadas y tuvimos que resolverlas sobre 

la marcha para que la obra se mantuviera en tiempos y costos. 

El objetivo de la construcci6n, además de aprender el proceso de obra y aprender a justificar gastos, 

tiempos y material; era convivir con la comunidad y que se interesaran en la construcción para que 

aprendieran a usar el bambú a futuro, desafortunadamente, la población no mostró el interés que espe

rábamos, a pesar de haberlos invitado a acercarse, decidieron no formar parte del proceso constructivo, 

debido a que las viviendas son repartidas por la administración de la finca, no creyeron adecuado intere

sarse y ayudar en el proceso pues no sabían a quien se le asignaría esa vivienda. 

En la zona, la población se encuentra inconforme con las condiciones que se les proporcionan para vivir, 

pero también viven de manera fácil, esperando que la finca les proporcione todas las herramientas y 

espacios sin el mayor interés por mantenerlos en buen estado. 

Es claro que para que estos proyectos funcionen, debe haber interés de ambas partes, desde los alum

nos y universidad en le proceso de diseño, e inserción en la comunidad, hasta de los futuros usuarios 

en el proceso de obra. Tiene que ser bilateral el interés mostrado. Todas las partes unidas para crear el 

producto deseado. 
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