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de una buena “terapia”,



l Colegio Internacional de Graduados (CIG) “Temporalidades del futuro en América 

Latina: dinámicas de aspiración y anticipación” por la beca otorgada para la realización de mi 

d. Y a la bandita de “norteños del sur” por tantas carnitas asadas e 

“ ” “ Tijuas”. 



“ ”

“evaluadores de política ”



por presentarme la vida “de este Laredo” y
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México ya sea bajo el estatus de “permanente” o de “temporal”



riesgos del desplazamiento y las ventajas de “quedarse”), así como 

y otros procesos que toman en cuenta para considerarse “migrantes en tránsito”, 

“migrantes en situación de espera” o “inmigrantes”.













bajo una misma unidad territorial llamada “Triángulo Norte de Centroamérica”, siend

1.1.1 Honduras frente al “Norte de Centroamérica”

Cabe señalar que el término “Triángulo Norte” ha recibido críticas por haber sido adoptado del lenguaje militar y por 





en tanto ésta concibe que los migrantes “salen de sus 

–

y sistemática de derechos humanos y sociales” (Castillo











“

”



“rumbo al Norte”



“desde sus nuevos luga

sus lugares de origen” (Pérez y García, 2019: 179), y fueron alentando



élites. El país, no solo estaba en “una situación socioeconómica estancada y deplorable, con altos 

impedía impulsar cambios políticos” (Guzmán y León, 2019: 20). 



organizado y los grupos de pandillas que “usan a miles de jóvenes como gatilleros, halcones, narco

nudistas, o sicarios, que delinquen, roban, extorsionan, secuestran y cobran derecho de piso” 



): “prácticamente el 100% de los 

delito como asalto, agresiones con arma blanca o de fuego, riñas, amenazas o asesinatos en la calle” 

expresión religiosa humanitaria en pro de los migrantes en Estados Unidos y México. Surgieron como parte de “un 

y promoción de los derechos humanos de los migrantes” (Cordero y Garibo, 2019: 255)



“extorsiones”





Unidos; sin embargo, en la última década, bajo el contexto de la tríada “subdesarrollo

migración”, los escenarios se han venido transformando, constituyendo procesos migratorios más 

puede definirse como el “ajuste entre las percepciones y demandas sociales sobre las causas, 

n marco de legitimidad y eficacia” 

(“migration 

management”) rescatada por los Estados



puede considerarse en cierto grado “endeble”



a concentración de recursos a ciertas áreas, sobre todo en la “

disuasión”; es decir, promoviend

El enfoque de “seguritización” o de seguridad nacional implicó una reorganización estructural para 

documentos que probaran su legal residencia. De acuerdo con Artola (2008): “la guerra contra el 

directas en las políticas migratorias y en el control de las fronteras” (p. 39).

a disuadir la entrada de inmigrantes, la contratación de “indocumentados”, y 



candidatos a expulsión de suelo estadounidense se clasifican en dos: retornados (“ ”) y 

removidos (“ ”)

acompañados (O’Connor, Batalova y Bolter, 2019). 

2017), la situación con los menores “varados” en 

“ ”

de audiencia y acuerdan salir bajo supervisión, y al ser simplemente “devueltos” evitan la remoción formal. Los 
“ ”





torio de ese país (O’Connor, Batalova 

“El principal cambio ha si

coincidencias de las esperadas en un asunto vital de cara a las [elecciones] intermedias de 2022”.



“externalización de las fronteras”, por medio del cual los Estados 

la “frontera 

vertical”

clandestino, en concreto el papel de los grupos delictivos “que se sustentan en la explotación de las 

rantes, no sólo en términos económicos y laborales, sino corporales” (Silva, 2015: 

a línea divisoria entre la frontera “oficial” y “extraoficial” no 

“

”





“ ”

no se ha podido detener la “compulsiva corriente migratoria procedente del Sur” (López



La posición geográfica de México facilita situar al país como “puente” para los desplazamientos 

“

rnarse en temporal” (Fernández y Rodríguez, 2016).



“quedarse”

de “migrantes de tránsito” a “inmigrantes temporales” o incluso “permanentes” (Nájera, 2016).

como “nacidos en Guatemala”, “nacidos en Honduras” y 

“nacidos en El Salvador” muestran una tendencia de crecimiento positivo como se observa en la 









“refugiado”

“para disuadir a los potenciales solicitantes de asilo y hacer que los que ya dieron comienzo al 

trámite desistan” (Torre, 2019: 7). Este escenario haría suponer que las personas pudieran 

poblacional en ciertas entidades podrían estar relacionados con las dificultades para “cruzar” a 

“la violencia generalizada,
u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público” (Demant, 2013





“económico laborales” y, por contraste, los colocará como sujetos de protección y asistencia.

de manera más prolongada en el país, convirtiendo al territorio mexicano en “una opción para el 

asentamiento, por decisión o resignación” (Nájera, 2019b: 41). Esta idea se ve reforzada al dar 

de “centroamericanos” por el entorno de mucha mayor vulnerabili







a partir de la pregunta sobre el “lugar o país de nacimiento”, mientras que su ubicación espacial 

pregunta sobre el “lugar o entidad de residencia actual”.

“lugar de residencia cinco años antes” para distinguir a los migrantes recientes de los inmigrantes. 



se exploran las variables de “ocupación”, “actividad 

principal”, “sector de actividad”, “posición en el trabajo” y “nivel escolar de los mayores de 15 

años” para indagar sobre su acceso o no al trabajo y sobre el tipo de mercados laborales a los cuales 

se explora la variable de “situación conyugal” 

revisa la variable de “poseer nacionalidad mexicana” para 

las variables de “asistencia escolar”, 

“servicios de atención médica usados” y “clase de vivienda” como proxy para conocer el acceso 

Desde luego, se incluyen las variables de “edad”, “sexo” y “causa de la migración” tanto para 

“fotografía” de un momento particular, su revisión permite es



























“

”





La dinámica “industria, trabajo y migrantes internos”, a su vez, propició un proceso rápido de 

su economía, como por su fragmentación y multipolaridad: “oponi

sectores y municipios con evidentes carencias” (Olvera, 2014: 40).



“ ”

“[…] al estar Monterrey en la ruta de la migración centroamericana y mexicana a 

norte, o bien simplemente se preparan para un nuevo “asalto”. Lo que sí sabemos es 
”



que, gracias a éste, se fue forjando el imaginario de Tijuana como un lugar pernicioso o un “espacio 

ico” capaz de adaptarse a las necesidades de los usuarios de casinos, antros, drogas 



la convierte en un “trampolín” para cruzar hacia el próspero territorio estadounidense; y el otro, 





“facilidad” en los hogares donde se aplica el cuestionario ampliado.













(31.8%). Sobresale, también que la atención en servicios privados precarios, así como el “no 

atenderse” (11.8% frente a un 2.2%), es mucho mayor en Nuevo León que en Baja California.





puede “cruzar” a Estados Unidos y tampoco es una opción viable el regreso



que lugares como Nuevo León y Baja California podrían ser entidades “atractivas” debido a su 



definición de “establecimiento” y se detallan los elementos que lo componen, es decir, el proyecto 



migración centroamericana de paso por México. En otras latitudes, el término de “tránsito” también 

“migración de tránsito”, bajo los 



“nuevo paradigma de las movilidades”, en el cual se empezaron a identificar

permanecer “estancados” o “varados”

poder cruzar “al otro lado” y tampoco poder regresar al origen



19, se les “atravesó” durante el viaje

solicitando un estatus de “refugiado”. Esta categoría legal puede llegar a ser favorable a la admisión 



Se identifica a los “migrantes vulnerables” como aquellas personas expuestas al riesgo de padecer violencia, 

proyectado era Estados Unidos, se han encontrado en una situación de “tránsito prolongado involuntariamente” o una 



“estado real” y el “estado mental” de las movilidades o de las estancias prolongadas

“propone entender el fenómeno desde su aspecto real o tangible, 

una etapa temporal, en el limbo” (pp. 143

teórico clásico sobre el proceso lineal de “origen destino” o “emigración inmigración”, bajo el cual 

de “cómo determinar el momento en que la fase de tránsito se termina y comienza la del 

asentamiento” (Asakura, 2017: 206), 

“ ”

de ella puede no “estar seguro” de permanecer en México y todaví



la noción de “destino” se 

“establecimiento”, en la que esta investigación pretende contribuir a la discusión analítica de las 

3.2 Construyendo el “establecimiento” 

“ ”

“ ”

sobre todo, el inicio del plan de “quedarse”.



de asentamiento son lineales y unívocos, que va de un punto “A” (el origen) a un punto final 

“B” (el destino), donde el inmigrante se instala en un ámbito generalmente urbano y comienza ahí 

Con base en lo anterior, en esta tesis se propone utilizar el término de “establecimiento” más que 

el de “asentamiento”, 

de “inmigrante”)

clásico “The Dimensions of Residential Segregation” de Massey y Denton 



“ ”

“demorarse ”

“hacer hábito” o “habituarse”

“ ”

. De tal manera, el habitar se trataría de “

”, en donde 

cuestiones relativas a ir “permaneciendo”.

“establecimiento” se 



a sí mismos como “migrantes en tránsito”, “migrantes en situación de espera” o 

“inmigrantes”.

concepción de “irse”, “quedarse” o “esperar”; y otro  

Por un lado, incluir la noción de “proyecto migratorio” puede ser beneficioso al estudio de la 

“incorporación local” como eje



, el cual supone “la 

de la posición que ocupan en el espacio social” (Jiménez, 2021: 290).



“

”

“ ”

“

”

Las “aspiraciones ” 



por imaginarios como el llamado “sueño americano”

“ permanencia”

desplazamiento. Al respecto, menciona que “dichas estrategias conducen, en general, al 

sped” (p. 213). 



“ ”, 

“ ”, 



población que vive un proceso de inmersión en una sociedad “de acogida” corresponde a la de las 

“local” como un aspecto notable 

la “incorporación” se ha conceptualizado y medido de manera 
análoga a la “integración”





eral, implica hablar de una “relación adaptativa 

se produce dicha relación” (García, 2006: 238).



“[…] hijos de la apertura económica neoliberal, de la competición por la inserción de 

”

económico. Sin embargo, las migraciones son “hechos de movilidad”

en el campo migratorio han sido abordadas como un “conjunto de relaciones 

estino” 



“

proceso y todos aportan algo […] y, a su vez, reciben beneficios”

pueden ser de tipo “fuerte”, con 

vínculos estables y duraderos, como las relaciones familiares o de amistad íntima, o de tipo “débil”, 

El “capital social” posee diferentes acepciones dependiendo del paradigma epistemológico del que parta. No 



y la espera en México. Por ello, existe una especie de “heterolocalismo” para las 

y los migrantes centroamericanos, el cual “resulta de trayectorias migratorias donde los elementos 

instalación reciente” (p. 930).



referencia al contexto de “legalidad 

liminal” o de los efectos que tiene el estatus migratorio en diferentes esferas de la vida de las 

ndición de “documentadas” o “indocumentadas” (Menjívar, 

la producción cotidiana de la “ilegalidad” y la “deportabilidad” en el aparato estatal de control 

migrantes “indocumentados” pero al mismo tiempo los empujan a espacios fuera de la ley 



de “infraestructura migratoria” alusiva a 

de “infraestructura humanitaria” que alude al



Por “inclusión social” se entiende aquel proceso de mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, culturales y 

a “una situación donde
desarrollarse y beneficiarse de ella” (Carrasco y Suárez, 2018: 11)









mencionan que las características generales de la persona y el tiempo de estancia, por sí solos, “

camino o seguir adelante hacia Estados Unidos” (p. 5). En ese sentido, se necesita ir más allá de lo 

(2014), se precisaría de una interpretación “empática” donde el o la 

investigadora se adentren en el fenómeno e intenten comprenderlo “desde dentro”, recopilando e 



En esta investigación la pregunta principal gira alrededor de “¿Cómo se están llevando a cabo los 

en Tijuana?”. 

interpretativas que hacen que el mundo social pueda “develarse”. Se utiliz

cuando se quiere estudiar “la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 

que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” (Hernández



“Aquellos estudios que traten con colectivos

n los cuales el “lenguaje” sea una 

propias de las metodologías cualitativas” (Sautu, 2005: 32)

“ ” “ ” “ ”



posibilita: “acercarse a la experiencia migratoria atendiendo a la forma como los individuos 

aunque a veces confusa, de su vida como un todo” (Velasco y Gianturco, 2015: 117). Por el otro, 

los relatos de vida: “permiten acercarse a un sujeto complejo (Rhéaume, 1999), con sus 

que promueve una aproximación consistente con esta complejidad” (Cornejo, Mendoza y Rojas, 



individuos e intenta explicar “eventos ocurridos” según “eventos anteriores”; y otra cualitat

“

personas otorgan significado a los acontecimientos de su vida” (Chase, 2015: 77). 

“

decimos que se trata de un relato de vida” (p. 36). 





. La observación participante consiste en dos actividades: “observar 

ella” (Guber, 2004 citado en Hirai, 2015: 83).

“descripción rica y profunda de cada fenómeno en su contexto” 

“numerosos matices que introducen a toda 

indagación las relaciones intersubjetivas que se dan entre los participantes” (ídem). 



“cuando se cuenta con pocos 

la validez de las inferencias”

4.3 Operacionalización del “establecimiento”



•

•

•
•
•



para considerar una estancia como de “tránsito”, 

“dos meses ” 

estancia en una misma ciudad y han tenido que “habituarse”



terreno. “Aprovechar el día” implicaba, 



migrantes: representantes y/o directores de asociaciones, albergues y ONG’s que brindan atención 



canalización con otras personas conocidas hondureñas que llevaran “algún tiempo en Tijuana” 

o “algún tiempo en Monterrey”, dependiendo el caso. En otras palabras, se optó por hacer 





Esto, en la medida en que podría decirse que resultó “menos difícil” 

hallar a una población hondureña residiendo “desde hace tiempo” o “de manera prolongada” 

s de confluencia a las cuales se podría asistir y en donde “se sabía” había grupos 

“Regio” es la contracción de “regiomontano”, se usa de manera coloquial como g



Conseguir informantes más “establecidos dentro de Tijuana” implicó un gran reto de investigación 



tipo de interacción y convivencia (fuera de la mera “atención de ventanilla”).

relativamente, “más sencillo” localizar a gente que llevara 

Otro aspecto del porqué pudo haber sido más factible conseguir informantes “más establecidos” 

, podría vincularse a la idea del “sueño regiomontano”. Un número considerable 

“ ”

permanentemente), y también puede ir a “descansar” de las tensiones sociales y de violencia que 



irse de Nuevo León de manera expedita. Además, en el lado Noreste, “se sabe” que siempre existen 

“otras vías” para cruzar a Estados Unidos (que suponen una











perspectiva, como Ravenstein y Lee, propusieron un conjunto de “factores de expulsión” y de 

“factores de atracción” relacionados 

es aceptar la existencia de “intrincados sistemas de factores e interacciones que 

conducen a la migración internacional e influyen en su curso” (Castles y Miller, 2004: 34). 

Como proceso posee también un “potencial de ”; es decir, conlleva diversos 





de migración y de los sistemas migratorios con el objetivo de “aprehender la movilidad de los 



territorios en que participan” (p.26). A lo anterior, se puede agregar que conocer el contexto 

. El adjetivo “local”

“las 

imágenes, valores y significados subjetivos que el lugar concreto y limitado representa” (Faist, 

del “ ”, 

de “ ”



“ ”

“ ”

“ ”

“ ”



Finalmente, “salta a la vista” el proceso de densificación urbana que se está viviendo en esta región. 

y los usuarios de estos espacios, “¿Disculpe, usted de dónde viene?”, las respuestas vayan desde 

“San Luis Potosí” y “Veracruz”, hasta “Venezuela”, “Haití” y, desde luego, “Honduras”.



onesa, aparecen en las narrativas bajo la figura del “primo” o denotan 

“altruista” donatario. Esto va a verse reflejado también e

“ ”



Padre Infante (conocido entre las y los migrantes hondureños como el “Albergue de la Goretti”), 

“

”

“ ”

internacional no se acercaran a la COMAR por temor a ser “capturados” 



–

La introducción de “los migrantes” a los planes gubernamentales también decantó en la creación 

“ ”

El término “migrantes” fue agregado al Art°35 en la última reforma publicada el 8 de marzo de 2023 de la nueva 



estratégico para generar sinergias con diversas instancias y potenciales “socios o aliados”. Por 



“trampolín”, juntando dinero para 

quienes se “aventuran” solos y solas

con “guía”





Campaña “¡Regístralos como 
mexicanos!” donde la Secretaría de 



“ ”

varía según su perfil. Y otros miles se quedan “acá” y muchas veces 



a la impresión de estar “cortada” primero

por los locales como “ ínea”

El sistema de transporte se compone principalmente por combis llamadas “taxis” que marcan rutas 

los cientos de rutas. Perderse en transporte público es el “pan de cada día” para quienes recién 

“todos somos o fuimos migrantes”. 



les “echó la mano” cuando tenían hambre o cuando no tenían dónde dormir. Tijuana, también, es 

, es decir, con mucho trabajo formal e informal; y “quien 

no trabaja es porque no quiere”, por lo que, si “uno busca, encuentra”. Entonces, es una ciudad en 

la ciudad “ ”

incluso de tener una vida mejor pues cuando alguien llega sin “nada” (recursos o documentos de 

“ ”

usada en la región norte de México para referirse a “trabajo”.



sin embargo, es de conocimiento popular la existencia de “albergues informales” que surgen de 

Migrante, Embajadores de Jesús, Madre Asunta, Proyecto Salesiano “Desayunador Padre Chava”, 

En el verano de 2022, la frontera todavía se consideraba “cerrada” para los solicitantes de asilo en 

, que en sentidos prácticos es “una excepción al Título 42”. Este



“ ”

“ ”

De manera particular, vale la pena mencionar que “ir a la COMAR” puede significarle al migrante 









del gentilicio de uso coloquial “catracho”, se remonta al siglo XIX, al periodo de las guerras civiles 

les nombró amistosamente como “xatruchos”. Con el paso del tiempo, este apelativo sufriría una 

deformación fonética y pasaría a transformarse en “catruches” hasta que, durante el siglo XX, se 

convertiría en “catrachos” (Pagán, 2023; Pastor, 2016).  

equivalente a “hondureños” y “hondureñas”. El uso de este término 



al momento de la entrevista, la mayoría declara estar “unida”, 

hondureña residente en Estados Unidos u Honduras. Las personas “no unidas”, por su parte, suelen 



de vida “dejan huella” en los propios migrantes como sujetos y act



“ ”





divorciadas. Por su parte, de las personas “unidas”, el 54.5% está en unión libre con pareja 



lleva “más tiempo” de haber salido de su país, en el 2000, 

(ICE, por sus siglas en inglés) en el 2017, decidió “mejor quedarse acá” ante la imposibili

La frontera, como se revisó en el capítulo anterior, es más “sensible” a los cambios de la política 







lugares como “propicios” para habitar.







(o quizás hasta “menos peor”), las estrategias económicas familiares

sociales sobre el “ser migrante” y el “sueño americano”. 

“ ” ya sea

Algunos autores hablan de la “cultura de la migración” como una parte sustantiva en la perpetuación de los 



los económicos. Consecuentemente, mencionan el “tener una mejor vida”, en donde los ingresos 





“ ”

te “extorsionan” o cobran piso/cuotas semanales; si eres trabajador usuario de transporte 

“por traspasar territorios”; si vives en un barrio “caliente” te obligan 

de la delincuencia, los “halcones” cumplen la función de vigilancia y recolección de información en 



“X” fecha

fortalecimiento de los derechos sociales de los trabajadores. Entendido como “el trabajo productivo en condiciones de 

y protección social” (OIT, 1999 citado en Gálvez, Gutiérrez y Picazzo, 2011:79)



an “prometido” recibirles en algún 

s fuerzan a emigrar. Es “involuntaria” 

originaria en parte es una opción personal, es decir “voluntaria”. Sin embargo, decenas 

escapar de una situación angustiante y, después, significaría también: “la posibilidad de 

de origen” (Aruj, 2008: 98).





que marcan una distinción en cuanto a la dicotomía “origen destino” de los flujos migratorios, 

ndo el “inmovilizarse”.

En este lugar, otros migrantes les hicieron saber lo riesgoso que era “entregarse a las autoridades 

estadounidenses”, como también lo peligroso que resulta “esperar el asilo gringo” en las ciudades 

mejor “bajar” a Monterrey, pues se conoce que hay trabajo y se pueden generar ahorros para lograr 

uzar “al otro lado”:

Casa “B” [...] Nos





en Tijuana es “más corta”. La mayoría de las y los entrevistados llevan relativamente poco tiempo 

un par de meses hasta que “la maña”

la Ciudad de México y luego “sub ” primero a Monterrey y luego a Ciudad Juárez. En Chihuahua 



una aplicación con una organización que se llama “A”. Se llena un formato o un 

como situaciones que tienen un fuerte impacto en la concreción del “sueño americano”. Atravesar 



al ver el muro en la frontera norte, saber que es “imposible” alcanzar el objetivo del plan trazado a 



expectativa desarrollada desde Honduras en el marco cultural y aspiracional colectivo del “sueño 

americano”. 

definir un lugar como “destino”

tiempo que los proyectos migratorios, en lo que Glockner y Álvarez (2021) llaman “un continuum 

dialéctico que produce nuevos espacios y reconfigura la movilidad” (p.70).



con relación al “sueño regiomontano”; 2) El establecimiento se conecta a los proyectos familiares; 

El primer hallazgo tiene que ver con una idea a la que se le puede denominar “sueño 

regiomontano”. Un número considerable de personas mencionan haber contemplado vivir en 



cuestiones como: “Muchos soñamos con llegar a vivir a Monterrey y después irnos a Estados 

Unidos” o “A mí me dijeron que en Monterrey había trabajo y que quedaba cerca de la frontera”. 

migratorio. En primer lugar, quienes consideran a la ciudad como un lugar “trampolín”, “oasis”, o 

en general “de preparación”

es decir, la mayoría “subió” lo más pronto posible, y fue hasta ahí que dieron un giro entre esperar 

o “arriesgarse a cruzar”



Como podría suponerse, la idea de “llegar a Monterrey” 

lugar de establecimiento como espacio de oportunidades socioeconómicas, alternativo al “sueño 

americano”. En términos de 

es la del “primo” (y en menor medida “prima”)

“primo directo”, 

“primo afectivo”, 

“primo”

“ simulado”, que se trata de guías contratados “ ”

“primos” 

e Monterrey los lleven a “ser tirados” a la frontera norte 
(“que dan raite”, es decir, transportistas) y de enganchadores. Los costos de estas “ayudas” 



hubiesen “quedado” tanto tiempo de no ser por la intervención de algunos organismos 



vean el “irse al otro lado” como una posible opción que no piensan descartar si es que ya nos les 

“descanso del tránsito” con las que cuenta Nuevo León, las redes sociales de parentesco, y la 

“sueño americano”.



de “quedarse” o 

de adaptación a una ciudad “nueva” y, como señala Lestage (2001), se han ido incorporando 

permanentemente en el AMM. En el caso de este grupo, el deseo de “quedarse” quizás se esté 

alimentando aún del imaginario sobre el “sueño regiomontano”. Al estar recién establecidos, se 



ambivalente, es decir se debaten entre el “irse” o “quedarse”. Y los menos, expresaron simplemente 

“migración definitiva” en el AMM debido a que no están alcanzando una experiencia de 

Unidos; 2) El establecimiento se convierte en una opción después de “descubrir las bondades de 

Tijuana”; o 3) El establecimiento se lleva a cabo por resignación, al no poder alcanzar el “

”

representa el “estar ya en Tijuana” y “a un paso de Estados Unidos”, en una ciudad en la que se 



En primer lugar, por su condición de frontera, el “sueño americano” se sigue alimentando por la 

de un establecimiento de modo más temporal en Tijuana. La idea de “esperar 

irse” permea incluso en aquellas personas que estuvieron inscritas en el 

“ ”



sobre “el sueño americano”, las cuales se exacerban 

“irse” de la frontera mexicana.

sobre las “bondades” que tiene la ciudad y la apertura hacia la recepción de personas migrantes. 

“ ” en

el deseo a quedarse a “probar suerte”. Su percepción relativamente 

sobre “el sueño americano”. De alguna manera, les han contado lo duro que es vivir “allá” siendo 

que calcularon las dificultades de ingresar y vivir “del otro lado”. Aunque las historias son diversas 





quienes, capturados en territorio estadounidense, fueron “soltados” en Tijuana de manera 

pegaron las ganas de cruzarme. Miré todas esas “bardotas” y me preguntaba cómo es 



expresan querer “irse”. Se trata

do a ser “llamadas” por las autoridades fronterizas.



residencia más largo (de dos años o más), por lo que su deseo de “quedarse” quizás se relacione 

con ese “descubrimiento de las bondades” de la ciudad del que se habló previam

experiencia de “resignación”. Ya sea por decisión propia u orillados por las 

ambivalente. No saber si “irse” o “quedarse” sea lo mejor para ellas y sus familias apunta que, 

toma de decisiones de las y los sujetos migrantes, y que les permiten proyectar el “quedarse” 



desplazamiento forzado, por un lado, empujan la decisión de “tener que salir”, y por el otro, “no 

desear regresar al terruño”. Asimismo, cuando el 

“sueño”, 

“quedarse” o “descansar del tránsito”. En cambio, en Tijuana, el plan de establecerse se percibe 



que las y los mismos sujetos internalicen como “plena” o “satisfactoria”. Aunque el establecimiento 





los elementos relacionados con la “dimensión 

objetiva” del proceso de 

“ ”



(Menjívar, 1997), la cual configurará la posibilidad concreta de “quedarse” y habitar el espacio a 

se utiliza el término de “incorporación 

local” para 

el adjetivo “local”

en tanto “afectan y están afectadas por las configuraciones 

sociales y materiales de las localidades” que habitan (Winters y Reiffen, 2019: 13).



“En el norte hay jale”: trabajo y ocupación en los lugares de establecimiento

de “tener o conseguir trabajo es un factor de atracción para las y los 

migrantes” es entendible



establecimiento. Se destacó que, la mayoría de las personas entrevistadas, mencionaron “Estados 

Unidos” como destino predilecto 

“ ”

“ ”

para “salir adelante”. En el imaginario colectivo de las personas migrantes hondureñas, además, 

irse al norte representaba no renunciar del todo al “sueño americano”, pues insertarse laboralmente 

(nombrada simplemente como “Monterrey” por la colectividad), las 



“ ”



No es de extrañarse que la posibilidad de “tener jale” también alimente la idea colectiva del “sueño 

regiomontano”. Esto es, un establecimiento como preparación para continuar hacia Estados Unidos 

En el caso de la ciudad de Tijuana, ocurre algo similar: el que “haya mucho trabajo” atrajo la 

en el programa “

México”



había trabajo aquí, me gustó, pues, el ambiente y todo. “Le voy a echar ganas”, y 



“integración socioeconómica” de migrantes en las sociedades de recepción. A través de estudios 



usuarias de coyotes o los migrantes de tránsito que lograron “subir ”



“sin papeles”

como “machetero ” (dedicados a descargar camiones), “cargadores” (que transportan productos 

“ayudantes” (haciendo tareas generales en bodegas)

en un “ mejor”



“cargador”

“ ”

“¡
industrial en “C” universidad. Que de hecho fue un 

hace alusión a los “cambios jerárquicos que un mismo individuo experimenta en dos 
momentos del tiempo” (Cobo, 2008: 160).





“ ”, las cuales 





a cultura local del “Sobre ruedas” las “S ” “S ”, 

“ ”

“ ”

“ ” 



llamada “ ”



está en el “ obres” 



veces de manera negativa, con elevados costos de vida. Así, de un momento a otro, “quedarse” 



”

experiencia en haberse incorporado previamente al mercado laboral local. El “no tener trabajo” es 



hacer trabajos esporádicos o “chambitas”, 

“sin trabajo” 



dos o vienen solteros, pues sí. Es muy bueno”

“mujeres sin trabajo”





hacerlo, contaban con “pocas”, es decir, tenían entre 

“ ” redes disponibles

“perpetuarse” sin la existencia previa de redes? La respuesta está en la propia situación de 



una gran influencia en la percepción sobre las ventajas de “quedarse” en un lugar particular.

En este sentido, este proceso dinámico, coincide con la idea de “heterolocalismo” de las 

. Las redes sociales de tipo “fuerte” hacen referencia a lazos estables y duraderos, como se 

son las relaciones familiares o de amistades cercanas. Las de tipo “débil”, en cambio, 

“conocidos”

“Monterrey” o determinar quedarse en

“ ” “ ”



“ ” del AMM

“ ”, “parientes” “ ”

“primos simulados”



, los lazos débiles de “conocidos” 

). Las principales figuras que toman son las de “vecinos/vecinas” y “nuevas 

amistades”, que pueden ser 

WhatsApp de la colonia o los grupos de Facebook de “Hondureños en Monterrey”. También lo 

redes sociales “introducidas” desde el ámbito institucional para algunas y algunos establecidos en 



la del “hermano” o “hermana”. Los hermanos fueron proveedores al momento 

familiares se encaminan más al “irse”

“ ”

“S ”

durante el trayecto migratorio o en la ciudad. Al viajar solos o solas, la figura de la “pareja”

con el paso del tiempo, dejan su condición de “conocidos” y se convierten en “amigos” o “amigas”. 



como lugar “trampolín”, de “preparación” o de “oasis laboral”, construido en el imaginario 



El primer punto, alrededor de la “poca articulación comunitaria”, hace referencia a la falta de 

que tienen las personas para “confiar” en sus parientes y sus paisanos; sobre 

cómo varios de éstos “se aprovechan” o “abusan” de ellas y ellos en beneficio propio; o sobre la 

falta de compromiso para “sostener sus promesas” de apoyo una vez que inician su movilidad, 

dejándoles constantemente “a su suerte”. 



entonces, se reflejen “pocas ganas” de juntarse con otros y otras paisanas, aun compartiendo la 



El segundo punto, relativo a “la ausencia de redes sociales fuertes en México”, hace referencia a 

incluso históricos) en Estados Unidos, que actúa como un “inhibidor” del establecimiento en el 

recurrentemente desear llegar a “donde el hermano o hermana”, “donde los papás” o “donde los 

primos”, los cuales suelen vivir en 

En cambio, quienes no cuentan con redes migratorias del “otro lado” y, sobre todo, quienes no las 

ha sido la “Asociación Hondureña Monterrey NL: Corazón Centro América” (



el caso de Wilson quien, al darse cuenta de que “cruzar” y “permanecer” sería complicado 

para quienes no tienen suficientes recursos ni contactos “allá”, primero, opt

“ ”



“Tener papeles”: Condición migratoria y documentos de identidad

“habitar la ciudad” positiva de “quedarse”,

nivel educativo, entre otras cuestiones, se convierten en tareas titánicas para quienes no “tienen 

papeles” migratorios y/o d

n un estatus “irregular” y quienes cuentan con 

uno “regular” o “regular mixto”

mencionadas por las y los entrevistados con relación a “no tener papeles”.





movilidad “clandestina” en las 

rutas que son más peligrosas con el afán de llegar más rápido al “otro lado”, mientras que para las 

para “subir” es bastante común. No obstante, con el paso del 

“permanecer”, 

hablado sobre cómo la posesión de la llamada “tarjeta verde”



Recurrentemente se escuchan cuestiones como: “No me querían contratar porque no tenía papeles”, 

“No me daban trabajo porque decían que no me conocen”, o “Me piden, aunque sea, lo de la 

COMAR”. De ahí que, algunas personas, ni siquiera, se atrevan a solicit

o empresas que constantemente ponen anuncios de “Se solicitan empleados”, y más bien se inserten 

casi “encubierto”. A su vez, la carencia de una 





llamaremos una “condición migratoria mixta”. Es decir, contaban con una residencia legal en 

o podían haber terminado el proceso con una resolución oficial (si fue “positiva” 

el reconocimiento y si fue “negativa” les hab

Todas y todos estaban esperando a ser llamados para “cruzar”.



configuración de proyectos migratorios en los que el establecimiento se lleva a cabo “por 

resignación”. Una vez que se dieron cuent

con su resolución oficial y su residencia permanente, pero de momento consideran que “quedarse” 

“migrantes ”



“ ”



tienen un permiso de tránsito y quienes se establecieron “por resignación”. Ambos identifican como

turno y les mandan “llamar para cruzar”.

“Es que mira, de mirar acá hay mucho trabajo, pero el problema es lo de la 

aparezca este documento como “permiso humanitario de Migración” o “permiso de tránsito”.



carrocero y nos dijeron que no, que ahí también estaban completos”

una situación de vulnerabilidad y, todavía más, si no son “llamados a tiempo” por las autoridades 

Con relación a las personas que se establecieron “por resignación”, éstas tuvieron que replantear 

del primer grupo con permiso de tránsito, las personas establecidas “por resignación” llevan más 



“ cá me podían a ayudar”: 



de haber caminado la llamada “ciudad de las montañas” y bajo su clima extremoso. Significa 



información fluyó hacia ella y, a través del “ahí te pueden ayudar”, vio asequible iniciar su trámite 



en “ciudad anfitriona” a partir de 2019) y comenta

a largo plazo sea “quedarse”, el programa mucho tuvo que ver con dirigir su llegada y su 



“donde ayudan a migrantes”, por lo que mucha gente, si no sabía de alguno antes de su llegada, al 

migrantes. Esto les ha llevado a autodenominarse “agencia migrante”. La sinergia organizativa ha 

“campo de acción solidaria”

“contaba con su familia”, en su restaurante le ha tocado es

[...]Mira, por ejemplo, “E” siempre están haciendo actividades para integrar, para 

de “A” se 



“quedarse en Tijuana”.

“ ” [...] 





“ ”:



o que posibilitan “hacer hábito” como son las relativas 

y las posibilidades reales de “(sobre)vivir la ciudad”. 



el “Seguro Social”

quienes lo hacen con alguna de las demás instituciones de la SSA disponibles en el “Sistema 

público local”. Esta diferenciación es relevante para distinguir el grado de inclusión y protección 

ene el “Seguro de gastos médicos 

mayores” a cargo de aseguradoras que hacen convenios con hospitales privados de alta categoría, 

y que implican elevadas cuotas mensuales y/o anuales. Por el otro, se tiene el “Gasto de bolsillo” 



“ ”





“ ”

8° establece que las y los migrantes tienen derecho a “recibir cualquier tipo de atención médica, 

provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación migratoria”, es de 

“procura no enfermarse”. 



usuarias y usuarios recurrentes de la Clínica “de la 8” y, en caso









“ ”

“inquilinas invitadas” en el espacio de algún conocido. Se trata principalmente de mujeres con siete 



el “echar raíces” y con el “quedarse”.



conexión de Honduras con el AMM han permitido que exista una especie de “sucesión de rentas”, 

proviene de un familiar, un conocido al que se le pidió un favor o un patrón que, bajo un “voto de 

confianza”, da permiso a ciertas personas migrantes de quedarse en un espacio habilitado dentro 

implica fuertes tensiones al asumir, con el tiempo, la figura de “arrimada” o “arrimado”. En las 

El “aval” es una práctica inmobiliaria en la que el arrendador estipula en un contrato que, si el inquilino o 



llegué, yo estaba en el Centro de Monterrey... Ahora estoy en “X”. Así se llama, la 



familiar. En menor medida se encontraron “inquilinos invitados” que, en esta ciudad, se trata 

Además de la figura del “aval” explicada para el caso del AMM, en Tijuana es más común pedir “depósitos” de 
garantía de pago de renta o daños al inmueble. Se trata de una cantidad de dinero (equivalente a “n” cantidad de meses 





arrendatarios. Es así como, varias personas entrevistadas, dan cuenta sobre la “desconfianza al 

hondureño” o la discriminación al agregarse otra condición como la de discapacidad, pobreza o 

“inquilino invitado”. En el caso de Naty y su familia 





que: “podrán acceder a los servicios 

migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”. Además, este 



Esta percepción de relativa “facilidad para entrar a la escuela” se debe a que las y los migrantes 



va “el ahorro”, lo cual se relaciona con 

en una cuestión primordial para “quedarse” y funciona a modo de incentivo para establecerse a 

“ocupe en algo” en lo que ella busca trabajo, ha solicitado recientemente la 

puede operar como un incentivo para proyectar el “irse”, sobre todo cuando tienen hijos muy 



calidad de vida y continúan con la idea de concretar el “sueño americano” en cuanto se pueda.

Acceso a educación Hombres Mujeres Total

Educación pública - 2 2
Otros servicios educativos 3 2 5
Múltiple 1 - 1
Sin acceso - 5 5



“ ”

urbanos) opera como un incentivo para proyectar “irse” a

rlo, decidió enlistarse. Percibía que “irse” le dar



mencionado ser usuarias de “otros servicios educativos”. 



en el norte, y particularmente en los dos lugares estudiados, existían “buenas” oportunidades 

“tener ”



colectivo del “sueño regiomontano”. En Tijuana, las redes de conocidos 

como un “inhibidor” del 

El no “poder contar con alguien” en el AMM 

para quienes no “tienen 

papeles” migratorios y/o de identi

movilidad “clandestina”



a “agencia 

migrante” ha ayudado

a percepción sobre el costo de “sobre(vivir)” o “habitar 

”







el trayecto para cumplir con el “sueño americano” se ha venido dificultando cada vez más. 

“tránsito”. En 



“quedarse” 

institucionales) bajo los que opera la decisión de “establecerse en la ciudad” por 



intervienen constantemente en la percepción sobre lo que se considera “atractivo” de un lugar 

desarrollar resiliencia con el fin de lograr “habitar la ciudad”. Por lo que, en futuros estu



observó que la “permanencia” en ambos lugares de establecimi

migrante hondureña se va a “quedar” momentánea o definitivamente, 

En los relatos del AMM, los motivos de establecimiento y las intenciones de “quedarse” se vinculan 

laborales y de “descanso del 

tránsito” con las que cuenta Nuevo León (incluso al grado de formarse un imaginario alrededor del 



“sueño regiomontano”); las redes sociales de parentesco (sobre todo con haber conformado una 

intenciones de “quedarse” se vieran 

de estar “del otro lado” para reunificarse con la familia, obtener mayores ingresos, adquirir mejores 

tuvo que ver con que, en estos espacios, encontraron “jale” y/o medios para

“irse” o “ambivalente”, especialmente en personas que lleva

“ ” las “ ”



actuaron como un “inhibidor” del establecimiento en el norte de México.

“sueño regiomontano”



documentó que “tener papeles”, en la práctica, facilita múltiples 

la percepción de seguridad y tranquilidad por no ser detectados como “ilegales” en los espacios 

ACNUR, mientras que en Tijuana destaca la llamada “agencia 

migrante” que se trata de la amalgama de organizaciones, actores e instituciones disponibles por 



mostró también tener un impacto en la intención de “no quedarse”.

riesgos del desplazamiento y las ventajas de “quedarse”) y la incorporación local 

percepciones y “ser testigo” de sus condiciones de vida, permitió 

está entre el “irse”, “quedarse”, “esperar” o si “ambivalente”.
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“migración” (Rallu, 1997). 

información que permitan obtener datos sobre la población extranjera o “nacida en el exterior”. En 
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criterio de “individuos nacidos en Honduras” para los Censos y de “individuos 
con nacionalidad hondureña que cuenten con alguna forma migratoria oficial” para los registros 

determinado. Así, solo brinda una “fotografía” del 
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