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INTRODUCCIÓN

“Cada año, el Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano registra 140 mil eventos de centroamericanos, que 

promedio” (Nájera, 2016, p. 2









– –









CAPÍTULO I. REFERENTES TEÓRICOS-CONCEPTUALES DE LOS TRABAJOS Y 
MIGRACIONES INTERNACIONALES A PARTIR DE LAS TRAYECTORIAS EN EL 

CURSO DE VIDA DE LAS Y LOS JÓVENES

1.1 Discusiones en torno al trabajo extradoméstico, doméstico y de cuidados 



–

– incluye las dimensiones objetiva y subjetiva, donde “el trabajo es una forma de 

implica construcción e intercambio de significados”. La propuesta del autor consiste 

–

Es pertinente anotar que el trabajo enmarca “las relaciones de autoridad y poder, 

laboral por sexo, ocupación y rama de actividad” 

De la Garza Toledo (2009) explora la connotación de trabajos típicos, como el “industrial, estable, subordinado a un 

mpo completo y con contrato por tiempo indeterminado, con seguridad social” (De la Garza Toledo, 

ntre ellas, los trabajos atípicos, considerados como aquellos de “tiempo parcial, 

os tradicionales de salud, transporte, la venta callejera” (De la Garza 



, dado que, son relevantes “no sólo para el mantenimiento y la 

sistema económico” 

doméstico exponía que “la producción en el hogar consiste en 



hogar como “

restaurantes”

fuera delegado en alguien fuera del grupo del hogar”. Igualmente, antes de la investigación de Reid, se encuentran 



“cada uno de estos trabajos 

tiene sus particularidades, actores e instituciones relacionadas en sociedades desiguales y pobres”. 

la clasificación incluye como “cuidado directo y apoyo hacia los miembros 

actividades relacionadas con el trabajo doméstico y la organización y gestión de las labores del hogar)”.





se reserven “los puestos más alejados del poder de decisión y prolongando 

desarrollo de carrera” 



– –





1.2 Migraciones internacionales y proyectos migratorios 

— —

—

—

–

– – –



Aportes teóricos para comprender las migraciones internacionales 

– –



–



sociológicos han vinculado aspectos culturales en la migración, al considerar “las expectativas, 

antes” 



se ampliaron las discusiones para comprender que “la dinámica 

entrelazada con distintas dimensiones de la vida social de los migrantes” 



Migraciones internacionales y proyectos migratorios de las y los jóvenes



migración transmitidas no sólo por padres o familiares, sino por sus pares. Es decir, “los deseos de 

hacer lo mismo que mis amigos”

–

que considera “el espacio 

os demás momentos” 

“reconstituidas íntegramente pueden dar cuenta del sistema completo de determinaciones que, 

han llevado al emigrado a la actual situación” 

– –



–

–

– –

Los proyectos migratorios son reconstrucciones, donde se hace presente la “relación de lo 

la relación entre individuo y sociedad” 

–

–



1.3 La relación entre trabajos y migraciones internacionales



–



ón de mayor “independencia, confianza, madurez”



–

–

–



–

–

. Por otro lado, de acuerdo con estas autoras “sin 

jos” 



1.4 Trayectorias, jóvenes y juventudes desde el Enfoque de Curso de Vida

La trayectoria se asocia “a una línea de vida o carrera, a un camino a lo largo de toda la 

vida, que puede variar y cambiar en dirección, grado y proporción” (

, los cuales son “eventos que provocan fuertes modificaciones que, a su 

vez, se traducen en virajes en la dirección del curso de vida” 



–

–

sistema institucional como la familia y los patrones normativos, que definen por ejemplo “las 

el retiro, llevando a términos relativos las transiciones tempranas o tardías” 



– –

– –

–



– –

“sistemas de distinción socialmente organizados entre categorías sociales (hombres/ mujeres, 

el tiempo” 



– –

–



Jóvenes y juventudes: etapa del curso de vida y transición a la vida adulta



–



De esta forma, “la juventud es la intermediación de la relación familia

y familiares adultos” 

es un periodo donde “las condiciones estructurales 

en este período dejan una fuerte impronta para el resto de la vida” 





“la juventud no es más que una palabra”. Por lo tanto, es relevante estudiar las juventudes como 



Trayectorias de vida de las y los jóvenes: trabajos y migraciones





“la normatividad de género condensa los significados, 

predominante, aunque nunca homogéneo o monolítico, sobre lo que es ser hombre o mujer”. 



e “otorga un sentido de autoafirmación y transformación personal” 

el género es un estándar implícito que determina “lo que aparecerá y no aparecerá en la 

esfera de lo social”.
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CAPÍTULO II. PROPUESTA TEÓRICO-ANALÍTICA Y METODOLÓGICA DE LA 
INVESTIGACIÓN

2.1 Apuntes teóricos-analíticos de la investigación mixta secuencial



–

. De acuerdo con Scott (1996, p. 289) el género es “un elemento 

constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y … una 
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forma primaria de relaciones significantes de poder”. De acuerdo con esta autora, algunos 





–



– –

–











– –

2.2 Apuntes metodológicos de la investigación mixta secuencial

se puede representar como cuan → CUAL, donde la mayúscula 
indica su estatus dominante y → representa su secuencialidad. 



Análisis cuantitativo





–



– –

–



categoría la respuesta de “Quehaceres del hogar”. Sin embargo, no es posible identificar 

y López (2021, p. 84), el levantamiento censal en México “se planeó inicialmente del 2 al 27 

agosto”. De esta forma, aunque falta por profundizar en los efectos de la pandemia en 



–

–

ón de actividad donde “se enlistan las 

la finalidad de mejorar la precisión en la medición de la PEA”

a toda “acción realizada por una 

servicios para el mercado” 

Entre estas actividades se encuentran “ayudó en un negocio (familiar o no familiar)”, “vendió algún producto”, “hizo 
algún producto para vender”, “ayudó en las labores del campo o en la cría de animales”, “a cambio de un pago realizó 

d (Por ejemplo: lavó o planchó ajeno, cuidó niños)” y “estuvo de aprendiz o haciendo su servicio 
social” 



–



Análisis cualitativo











https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enoe/15ymas/doc/clasificaciones_enoe.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/12234/15/images/Tablas_Correspondencia100(1).pdf


Construcción analítica e 
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– –



• Trayectorias vinculadas al trabajo doméstico, de cuidados y extradoméstico, y la salida del 

hogar paterno/materno (Tipo III.2). En la transición a la vida adulta, estas/os jóvenes ya no 

viven con sus padres o familiares que los cuidaron durante la infancia, han ingresado al 

mercado laboral. Al encontrarse solteros y sin hijos, el trabajo doméstico y de cuidado son 

menores, en especial, los últimos.

• Trayectorias vinculadas al trabajo doméstico, de cuidados y extradoméstico, y la unión 

(Tipo III.3). En este subgrupo se conforma por dos jóvenes que realizan trabajo 

extradoméstico y de cuidados, ya residen fuera del hogar de sus padres o cuidadores, en su 

camino a la vida adulta se encuentran unidos, pero no han tenido hijos. 

• Trayectorias vinculadas al trabajo doméstico, de cuidados y extradoméstico, la unión y los 

hijos (Tipo III.4). Este grupo abarca aquellos que presentado los eventos en la transición a 

la vida adulta (salida de la escuela, ingreso al mercado de trabajo, salida del hogar 

paterno/materno, unión e hijos), para algunas/os estos eventos se han presentado antes de 

residir de manera temporal o permanente en México. 
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CAPÍTULO III. CONTEXTO RECIENTE DE LAS MIGRACIONES DEL NORTE 
CENTROAMERICANO POR Y HACIA MÉXICO

3.1 Los sistemas de migración y el sistema migratorio mesoamericano

perpetúan las migraciones, e “incluye

inusualmente largo” 



ncia y la contención migratoria en la frontera sur mexicana, “evidenciando así́

ó́ cada vez más restrictiva”



–

han “delineado las estrategias que sigue México, 
aunque no se declare abiertamente por parte de las autoridades mexicanas”. Desde finales de las décadas de los noventa 



– –

Características demográficas y sociales del sistema migratorio mesoamericano





determinantes asociados a la maternidad en la adolescencia se destacan la “legislación y las 

elaciones societales y de género desiguales” 













3.2 El contexto de salida de las y los jóvenes de Guatemala, Honduras y El Salvador y su 
interrelación con las migraciones internacionales









De acuerdo con la OIT, el trabajo decente es el “que dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades no 

tripartismo”











ambulante o tienda por el pago de “piso o renta”



–

–

jóvenes a ser sus parejas sentimentales, “ellos quieren que uno sea la mujer de ellos”, así como 



3.3 México en la migración del norte centroamericano y su relevancia en los proyectos 
migratorios de las y los jóvenes



De acuerdo con Nájera y Rodríguez (2020, p.32) el “CA

territorio que dichos países conforman”.











para los hondureños. Para este autor, “es quizá el mayor indicio de un impacto de la Ley de 

2009” 

– –

– –







(a) Total de personas solicitantes del NCA 

(b) Personas solicitantes del NCA por grandes grupos de edad 

á







–

– –
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política migratoria “incierta y cambiante, dependiente abiertamente de las decisiones de Estados 

Unidos”







CAPÍTULO IV. TIJUANA Y CIUDAD DE MÉXICO COMO ESCENARIOS DE LAS 
MIGRACIONES DE LAS Y LOS JÓVENES DEL NORTE CENTROAMERICANO 

HACIA Y POR MÉXICO

4.1 Características de Tijuana y Ciudad de México: Lugares de estancia transitoria, temporal 
o prolongada de las y los jóvenes del norte centroamericano en México





Vivienda colectiva es un “local o establecimiento en el que se proporciona alojamiento a personas que comparten o 

habituales” (INEGI, 2020).



Tijuana: Ciudad fronteriza, migración y trabajo

—

—



–

–



–



–

https://www.tij.uabc.mx/
https://www.tij.uabc.mx/


–

–





personas centroamericanas, asociado al viaje en familias, dando “visibilidad a un fenómeno que ya 

pequeños, que transitaban México para llegar a Estados Unidos” 

– –



–

Rodríguez (2022), en “2021 
más de 380 mil personas mexicanas se han visto orilladas a dejar sus comunidades, a causa de la violencia” ya sea, por 







Ciudad de México: Migraciones, movilidades poblacionales y trabajo



á ó

á ó



“una organización internacional, no gubernamental, sin inclinación religiosa y de desarrollo social, enfocada en 
atención y protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes”, entre sus grupos de atención se encuen







instalaciones del estadio Jesús Martínez “Palillo” se habilitó un albergue temporal para las y los 



4.2 Relatos del trabajo de campo realizado en espacios de encuentro con las y los jóvenes 
migrantes del norte centroamericano



Casas de migrantes y albergues en las trayectorias de las y los jóvenes del NCA en Tijuana y 
Ciudad de México

adoptan diversas estrategias para no ser reconocidos por autoridades migratorias, entre ellas, “sabe 

que llevar mochila hace que parezcas un migrante y te detectan”. A la llegada a los albergues, el 



–









Actividades en organizaciones que atienden a poblaciones migrantes y refugiadas en 
Tijuana y Ciudad de México





–
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CAPÍTULO V. EL TRABAJO DOMÉSTICO Y EXTRADOMÉSTICO DE LAS Y LOS 
JÓVENES MIGRANTES DEL NORTE DE CENTROAMÉRICA EN MÉXICO A PARTIR 

DE LA TRANSICIÓN A LA VIDA ADULTA REGISTRADA EN EL CENSO DE 
POBLACIÓN

5.1 Transición a la vida adulta de las y los jóvenes migrantes del norte de Centroamérica que 
viven en México



–

– –

–

– –

–



– –



–

– –

5.2 Transición a la vida adulta de las y los jóvenes migrantes del norte centroamericano en 
México a partir de una fuente censal



–

”







–



é é

é é













“Quehaceres del hogar” ejecuten 





5.3 Una mirada conjunta de las trayectorias de las y los jóvenes migrantes del norte 
centroamericano en México: análisis a partir de cohortes sintéticas 



– –







•

•

•

•



•

•

•
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CAPÍTULO VI. TRAYECTORIAS DE VIDA DE LAS Y LOS JÓVENES DEL NORTE 
CENTROAMERICANO: ENTRELAZAMIENTO ENTRE TRABAJO(S), FAMILIA Y 

MIGRACIONES

6.1 De la fase cuantitativa a la cualitativa: el paso de la tipología censal hacia el análisis de 
trayectorias individuales

–

– –



–



– –



–

–

6.2. Trayectorias de trabajos y migratorias de las y los jóvenes migrantes del norte 
centroamericana en México





Trayectorias vinculadas a la educación, el trabajo extradoméstico y la permanencia en el 
hogar paterno/materno 



• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico inicia en México
• Trabajo doméstico realizado por otro integrante del 

hogar
• Trabajo de cuidados no realizado
• Trabajo extradoméstico inicia en México
• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados no realizado
• Trabajo extradoméstico inicia en México







Trayectorias de jóvenes mujeres vinculadas al trabajo doméstico, de cuidados y la formación 
familiar

– –

–



• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados no compartido
• Trabajo extradoméstico menor a un año, 

informal
• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados no compartido
• Trabajo extradoméstico informal
• Trabajo doméstico compartido, no compartido 
• Trabajo de cuidados no compartido 
• Trabajo extradoméstico informal
• Trabajo doméstico no compartido 
• Trabajo de cuidados no compartido
• Trabajo extradoméstico menor a un año
• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados no compartido 
• Trabajo extradoméstico intermitente, informal
• Trabajo doméstico no compartido 
• Trabajo de cuidados no compartido 
• Trabajo extradoméstico intermitente







–

–

Trayectorias vinculadas al trabajo doméstico y de cuidados, con unión sin hijos o sin pareja 
con hijos







•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•



–



Trayectorias vinculadas al trabajo doméstico, de cuidados y extradoméstico, y la salida del 
hogar paterno/materno



• Trabajo doméstico compartido
• Trabajo de cuidados compartido
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados no compartido, compartido
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico limitado
• Trabajo de cuidados compartido
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados inexistente
• Trabajo extradoméstico intermitente
• Trabajo doméstico compartido, no compartido 
• Trabajo de cuidados inexistente
• Trabajo extradoméstico intermitente
• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados inexistente
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados inexistente
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados inexistente
• Trabajo extradoméstico continuo



• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados inexistente
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido, no compartido
• Trabajo de cuidados inexistente
• Trabajo extradoméstico continuo

–





Trayectorias vinculadas al trabajo doméstico, de cuidados y extradoméstico, y la unión



• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico interrumpido
• Trabajo doméstico limitado
• Trabajo de cuidados no ha realizado
• Trabajo extradoméstico interrumpido



Trayectorias vinculadas al trabajo doméstico, de cuidados y extradoméstico, la unión y los 
hijos



– –

–

–



• Trabajo doméstico compartido, no 
compartido

• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico limitado
• Trabajo de cuidados limitado
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico limitado
• Trabajo de cuidados compartido
• Trabajo extradoméstico interrumpido
• Trabajo doméstico compartido 
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico interrumpido
• Trabajo doméstico compartido
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico interrumpido
• Trabajo doméstico compartido
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico compartido
• Trabajo de cuidados inexistente 
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico no compartido
• Trabajo de cuidados compartido 
• Trabajo extradoméstico continuo
• Trabajo doméstico no compartido
• Trabajo de cuidados no realizado
• Trabajo extradoméstico continuo
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– –







–

–







CAPÍTULO VII. EXPERIENCIAS DE TRABAJO DOMÉSTICO, DE CUIDADOS Y 
EXTRADOMÉSTICO DE LAS Y LOS JÓVENES MIGRANTES DEL NORTE DE 

CENTROAMÉRICA EN MÉXICO A LO LARGO DEL CURSO DE VIDA

– “llegar a Estados Unidos o cruzar al otro lado” o permanecer en México. 

7.1 El trabajo doméstico a lo largo del curso de vida: Actividades y experiencias



–

—



Realizar trabajo doméstico en los contextos de salida

— —

trapear, tú vas a ir a comprar y así, ella como nos coordinaba cada día, uno esto, lo otro […] Ella, cuando 



Me puse a trabajar en la capital […] Pues 







La organización del trabajo doméstico de las y los jóvenes en otro país





Entonces, lastimosamente, hasta cierto punto, es un alivio […] De hecho, me preguntaban que sí cocinaba 

–

– es “el organismo público descentralizado encargado 
de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada” 



[…] Soy muy enojona, entonces si agarran mis cosas, ya me enojé, si no limpiaron lo que ellos hicieron, 

[…]

https://www.gob.mx/difnacional/que-hacemos


7.2 El trabajo de cuidado en el curso de vida: entre el cuidado compartido y no compartido



El trabajo de cuidados en los contextos de salida

años […] Cuando yo iba a 





en eso […] Mi papá casi ya no estaba con nosotros, él se iba, volvía al mes a dos meses. Mamá sí, trabajaba 





La migración y el trabajo de cuidados 



– –



[…] era como 





7.3 Trayectorias de trabajo extradoméstico de las y los jóvenes

El trabajo extradoméstico en los contextos de salida







México: ¿Un lugar de oportunidades laborales?



[…] Trabajé en una fábrica y luego, trabajé en el 









Reflexiones del capítulo



–









CAPÍTULO VIII. EL CURSO DE VIDA DE LAS Y LOS JÓVENES MIGRANTES DEL 
NORTE CENTROAMERICANO: UN ANÁLISIS COMPARADO DE LA 

INTERRELACIÓN ENTRE MIGRACIÓN Y TRABAJOS A PARTIR DE UN MODELO 
MIXTO SECUENCIAL

8.1 Del análisis cuantitativo al cualitativo predominante en el estudio de las migraciones 
internacionales y los trabajos





—

—

















–

• la discontinuidad marcada donde en la secuencia de actividades en cada trayectoria 

se muestran múltiples interrupciones o cambios;

• la discontinuidad donde se presentan interrupciones en las actividades, pero con 

periodos de continuidad mayores que en la categoría anterior;

• lo semicontinuo donde hay cierta regularidad de las actividades, con periodos 

cortos de interrupción; y

• relativamente continuo con actividades que se realizan en mayores lapsos de 

tiempo, con menores interrupciones o variaciones.



Trayectorias en las que es posible visualizar cambios a partir de las migraciones







–





Trayectorias en las que no es posible vislumbrar cambios a partir de las migraciones
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COMENTARIOS FINALES DE LA INVESTIGACIÓN

Principales hallazgos en la interrelación entre migraciones internacionales y trabajo(s) 
doméstico, de cuidados y extradoméstico















Las juventudes en los procesos migratorios: una mirada desde la transición a la vida adulta









Las trayectorias como eje analítico en una investigación mixta secuencial 



Alcances, limitaciones y temas futuros de la investigación
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Anexo II.3 Muestra ponderada y sin ponderar desagregada por sexo y grupo de edad (12 a 39 
años) de personas nacidas en Guatemala, Honduras y El Salvador

Grupos 
de edad

Mujeres Hombres
Muestra 
analítica

Muestra 
ponderada

Muestra 
analítica

Muestra 
ponderada

 12-14 158 1,632 141 1,468
 15-17 201 1,782 166 1,883
 18-24 793 8,337 708 7,391
 25-29 593 5,987 530 6,446
 30-34 640 7,205 569 6,206
 35-39 619 6,571 510 6,285
 Total 3,004 31,514 2,624 29,679

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal

Anexo II.4 Condición de actividad y asistencia escolar de jóvenes migrantes (12 a 39 años) del 
NCA que residen en México, 2020

Condición de actividad Asistencia escolar
No asiste Asiste

Trabajo extradoméstico 62.7% 13.7%
Estudiante 0.6% 84.4%
Trabajo doméstico 29.7% 1.4% *
Incapacitado 0.3% 0.0%
No trabajo 6.5% 0.5% *
No especificado 0.2% 0.0%
Total 100.0% 100.0%

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal y porcentajes presentados de 
acuerdo con la condición de actividad (filas). Las opciones de estudiante y trabajo extra doméstico se retoman de la 
pregunta de verificación de la condición de actividad: Se declara que es estudiante y en la verificación se rescata que 
trabaja y para trabajo doméstico y extradoméstico: Se dedica a los quehaceres del hogar y en la verificación se rescata 
que trabaja. *Muestra con menos de 20 casos.



Anexo II.5. Guía de entrevista 

Educación 

Pregunta introductoria: Agradezco me platique sobre su educación. En __________ (país de 
origen) ¿Alguna vez asistió a la escuela? ¿Cómo fue esa experiencia?

● ¿A qué edad o en qué año empezó a asistir? ¿Qué actividades realizaba después de la 
escuela en su casa o fuera de ella?

● ¿Hasta qué edad asistió a la escuela? ¿Por qué razón(es) no continuó estudiando?

● En ese momento de su vida, ¿con quienes vivía? ¿Hasta qué edad vivió con ellos 
(padres o cuidadores)

● ¿Antes de migrar a México asistía a la escuela?

● Para quienes nunca han asistido: ¿Cuáles fueron los motivos por los nunca asistió a la 
escuela?

● ¿Le gustaría empezar algún tipo de estudios o formación? ¿Qué le gustaría estudiar? 

● En México: ¿Ha realizado algún trámite para iniciar o continuar sus estudios en 
México? ¿Logró iniciar? ¿Cuáles fueron los problemas? 

● Jóvenes con hijos en México ¿Para sus hijos ha realizado algún trámite para iniciar o 
continuar con sus estudios en México? ¿Lograron iniciar? ¿Cuáles fueron los 
problemas?

Trabajos domésticos, de cuidados y extradoméstico

● ¿Podría describirme cómo era un día entre semana en Gua/Hon/Sal ¿Qué hacía desde el 
inicio al fin de su día? ¿Qué hacía los fines de semana?

● ¿Podría describirme cómo es un día entre semana en México ¿Qué hace desde el inicio al 
fin de su día? ¿Qué hace los fines de semana?

Trabajo doméstico
● En su hogar, alguna vez ha realizado actividades como: lavar la loza (platos, trastes), 

limpiar la casa, hacer las compras de la comida, lavar y planchar ropa en su hogar, 
cocinar, recoger leña, traer agua, cuidar animales, hacer tortillas, barrer el patio. 

● ¿Qué edad tenía cuando empezó a realizar trabajo doméstico? ¿Por qué empezó a realizar 
estas actividades?

● ¿Por cuánto tiempo realizó o ha realizado estas actividades?
● ¿Cuáles actividades realiza durante la semana? ¿Cuáles ya no realiza? ¿Por qué ya no?
●  ¿Si no realiza estas actividades, quién las realiza en su hogar?
● ¿Cuántas horas al día dedica/ba a estas actividades?  

Trabajo cuidado



● ¿Alguna vez ha sido responsable de cuidar a otra(s) persona(s), como hijos, niños, 
personas mayores, enfermos o con necesidades de cuidado especial? ¿Quién(es) era(n) o 
son?

●  ¿Qué edad tenía cuando empezó a realizar el trabajo de cuidados?
● ¿Por cuánto tiempo realizó o ha realizado estas actividades?
● ¿Qué actividades realiza/ba durante la semana en tema de cuidados (por ejemplo, cocinar 

para otros, dar de comer a la o las personas, bañar, vestir, dar medicinas, llevar a la 
escuela, deportes, médico, otros)?

● ¿Cuántas horas al día dedica/ba estas actividades?  
● Actualmente, ¿Alguien en su hogar requiere cuidados? 
● ¿Si no realiza estas actividades, quién las realiza en su hogar?

NOTA: No olvidar preguntar por aquellos casos en que los hijos se quedaron en el origen y quién 
se encarga de sus cuidados (sexo y parentesco y tal vez, proceso de negociación para dichos 
cuidados).

Trabajo extra doméstico

● ¿Alguna vez ha realizado algún trabajo/actividad para obtener dinero? ¿A qué edad tuvo 
su primer trabajo? ¿Qué actividad(es) realizaba? 

● ¿Cuál fue la principal razón para empezar a trabajar? 
● ¿Recibió ayuda para conseguir el trabajo? ¿De qué tipo?
● ¿Cuántas horas a la semana trabajaba aproximadamente?
● ¿El trabajo era cercano a su hogar? ¿Por cuánto tiempo realizó esta actividad?
● Cuándo comenzó a trabajar ¿aún asistía a la escuela?  

● ¿Posterior a ese primer trabajo, tuvo otra(s) experiencias de trabajo?
¿A qué edad tuvo su segundo, tercer, etc. trabajo? ¿Cuánto duró cada trabajo? ¿Qué 
actividades hacía en cada uno?

● ¿Ha tenido un trabajo que le guste más? ¿Por qué?

● ¿Existen años/periodos o momentos en los cuales no haya trabajado? ¿Por qué? 

● En México: ¿Ha realizado algún trabajo remunerado en México? ¿Continúa con ese 
trabajo? ¿Cuántos trabajos ha tenido? ¿Qué actividades hacía en cada uno? ¿Cuánto duró 
cada trabajo? ¿Cuántas horas a la semana trabajaba aproximadamente?

●
● ¿Cuánto tiempo le tomó encontrar el trabajo? ¿Recibió alguna ayuda? ¿De quién?
● ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil de encontrar trabajo remunerado en México?

● Nunca han trabajado ¿Le hubiera gustado trabajar? ¿En qué? ¿Por qué?  ¿Cuál es la 
razón(es) por las que nunca ha trabajado?



Familia y corresidencia actual

Pregunta de apertura: Platíqueme un poco sobre su familia ¿Con quién(es) vivía cuando era 
niño(a)? ¿En dónde?

● Residencia independiente: ¿Hasta qué edad vivió con sus padres? ¿Por qué salió 
de su hogar? ¿Vivió con algún otro familiar? ¿En dónde?

● ¿Con quién(es) vivía antes de viajar a México? ¿En dónde? 

● En México: ¿Con quienes vive actualmente?
● ¿Me podría describir cómo es la casa en la que vive actualmente?

Uniones/matrimonios

● ¿Alguna vez ha estado casado o ha vivido con una pareja?
● Unidos: ¿A qué edad o en qué año se unió o casó por primera vez? ¿Continua con esa 

unión? ¿Cuántas uniones o matrimonios ha tenido?
● ¿Con quién vivía antes de unirse o casarse?
● ¿Qué actividades realizada durante la semana y los fines de semana cuando se casó o unió 

por primera vez?

● Solteros: ¿Ha pensado en unirse o casarse? ¿A qué edad le gustaría hacerlo?

Maternidad/Paternidad
● ¿Tiene hijas(os)? 

● Con hijos: ¿Cuántos hijos/as tiene? ¿Qué edad tenía cuando nació su primera hija(o) 
(segundo, etc.) o en qué año nació?

● En la actualidad ¿Sus hijos viven con usted? 
No corresiden: ¿Dónde viven sus hijos(as)? ¿Por qué? ¿Mantiene comunicación con ellas (os)? 
¿Qué tan frecuente es esta comunicación y por qué medios? 

● ¿Qué actividades/trabajos realizaba durante la semana y los fines de semana cuando 
nacieron sus hijas (os)? 

●  ¿Quién cuida(ba) a sus hijas/os? ¿Alguien le ayuda(ba) a cuidar a sus hijos? 
● ¿Cree que su vida cambió al tener hijos? ¿De qué forma? 

● Sin hijos: ¿Le gustaría tener hijos (as)? ¿Cuántos? ¿A qué edad? ¿Por qué?

Migraciones internacionales y proyectos migratorios

Pregunta introductoria: Ahora le agradecería que me platicará sobre su experiencia migratoria. 
¿Alguna vez ha vivido en un departamento/municipio/país diferente a su lugar de nacimiento? 
¿Qué edad tenía o en qué año llegó a esos lugares? ¿cuál es la razón(es) por las que migró a esos 
lugares?



Antes
● ¿Alguien de su familia ha migrado a otro país? ¿Quién? ¿A dónde se fue? ¿Cuándo? 

¿Sigue ahí? ¿Sigue en contacto con ellos?
● ¿Cuándo fue la primera vez que pensó en viajar a otro país? 
● ¿Qué lo motivo a salir de Gua/Hon/Sal? ¿Cuál era su destino?
● ¿tenía un plan para migrar? ¿qué había planeado?

Trayecto  

● Podría platicarme, ¿cómo fueron los días anteriores a salir de Gua/Hon/Sal?
● ¿Le comentó a alguien que saldría del país? ¿Qué le dijeron? ¿Le ayudaron? ¿De qué 

manera? ¿Alguien le brindó información del camino o contacto en México?
● ¿Qué le dijo su familia?

● ¿Viajó solo(a) o acompañado(a)? ¿Por quién o quiénes?

● Viajo en familia: ¿Qué acuerdos, preparativos o actividades realizaron antes de salir? 
● Me platicaría cómo fue su viaje. ¿Qué lugares/ciudades recuerda haber pasado? ¿Qué 

medios de transporte utilizó? ¿Traía una ruta de viaje?

● ¿Con cuánto dinero viajó? ¿Tenía ahorros, pidió prestado o consiguió dinero en el 
camino? 

● ¿Cuánto tiempo le tomó llegar a México desde que salió de Gua/Hon/Sal?

Llegar/estar en México

● ¿Recibió algún apoyo durante el trayecto de familiares, amigos, conocidos, albergue o 
instituciones?

● ¿Alguien lo guió durante el camino?
● ¿Utilizó algún documento migratorio para entrar a México? ¿Ha adquirido/tramitado 

algún documento en México?
● ¿En qué año llegó a México? ¿En qué estados/municipios/ciudades del país ha vivido y 

por cuánto tiempo? ¿Por qué vivió en esos lugares? ¿Por qué se trasladó de uno a otro? 
¿Por qué vivió en esos lugares?

● ¿Por qué llegó a CDMX/Tijuana? ¿Cómo le ha ido y cómo se siente en CDMX/Tijuana?
● ¿Ha recibido algún tipo de capacitación en México?

Planes y expectativas
● ¿Qué cambio ha habido en su vida antes y después de llegar a México? ¿Qué hace ahora 

que no hacía antes?
● Ahora que está en México, ¿Cuenta con algún plan o proyecto a futuro? ¿Cuál es? ¿Qué 

sigue? ¿El plan con el que salió de Gua/Hon/Sal ha cambiado?



Anexo II.6. Matriz de eventos utilizada durante las entrevistas

Anexo II.7 Población joven (12-39 años) del norte centroamericano por país de nacimiento y 
sexo, 2020

Grupos de 
edad

Mujeres Hombres
Guatemala Honduras El Salvador Guatemala Honduras El Salvador

12-14 860 499 273* 662 483 323* 
15-17 1,013 491 278     1,019 690 174* 
18-24 4,812 2,508 1,017 3,429 2,455 1,507 
25-29 3,200 1,999 788 2,756 2,551 1,139 
30-34 3,484 2,701 1,020 3,019 2,298 889 
35-39 3,370 1,993 1,208 3,216 2,856 1,213 
Total 16,739 10,191 4,584 14,101 10,333 5,245 
Total NCA 61,193
Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal. *Muestra con menos de 20 
casos.

¿ é ó
ó

é ó
ñ ó

é



Anexos Capítulo III

Anexo III.1 Eventos migrantes del norte centroamericano presentados ante la autoridad 
migratoria en México para los tres países del NCA y otros países, 2016 y 2023

País/nacionalidad 2016 2023
Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Guatemala            15,755         46,523          24,109          57,426 
Honduras            12,844         41,382          28,059          91,343 
El Salvador            10,744         22,787            8,339          15,969 
Otros países        18,280        51,432       190,013       391,226 

 Total          46,879       139,337        242,181        539,995 
Fuente: Cálculos propios a partir de los boletines mensuales de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas (UPMRIP) 2016 y 2023. Otros países agrupan todos los países registrados diferentes a Guatemala, 
Honduras y El Salvador.

Anexos Capítulo IV

Anexo IV.1 Población del norte centroamericano en México a nivel estatal, 2020

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal



Anexo IV.2 Demarcación territorial de las delegaciones en las Ciudad de Tijuana

Fuente: Elaboración propia a partir de los servicios de geoprocesamiento REST- ArcGIS. Límites de las delegaciones 
de Tijuana, 2023.

Anexo IV.3 Demarcación territorial de las alcaldías en la Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia a partir del Marco Geoestadístico del Censo de Población y Vivienda de México, INEGI, 
2020. 



Anexos Capítulo V

Los anexos corresponden al grupo de comparación de jóvenes sin experiencia migratoria 
corresponde aquellos que reportaron nacer en México y hace 5 años vivían en México.

Anexo V.1 Inasistencia escolar de jóvenes mexicanos sin experiencia migratoria en México según 
sexo y grupo de edad, 2020

Grupos de 
edad Mujeres Hombres

12-14 10.0% 11.0%
15-17 35.0% 37.0%
18-24 63.0% 64.0%
25-29 86.0% 86.0%
30-34 96.0% 96.0%
35-39 98.0% 98.0%

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal. Porcentajes por grupo de 
edad entre asistencia y no asistencia escolar. 

Anexo V.2 Jóvenes mexicanos sin experiencia migratoria que realizan trabajo doméstico y 
extradoméstico según sexo y grupo de edad, 2020

Grupos de 
edad

Mujeres Hombres

Trabajo 
doméstico

Trabajo 
extradoméstico

Trabajo 
doméstico

Trabajo 
extradoméstico

12-14 4.0% 3.0% 1.0% 7.0%
15-17 17.0% 16.0% 2.0% 32.0%
18-24 31.0% 32.0% 2.0% 60.0%
25-29 41.0% 47.0% 1.0% 83.0%
30-34 46.0% 54.0% 1.0% 92.0%
35-39 47.0% 55.0% 1.0% 94.0%

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal. Porcentajes por grupo de 
edad.



Anexo V.3 Jóvenes mexicanos sin experiencia migratoria en unión conyugal según sexo y grupo 
de edad, 2020

Grupos de 
edad Mujeres Hombres

12-14 0.0% 0.0%
15-17 16.0% 9.0%
18-24 39.0% 28.0%
25-29 63.0% 52.0%
30-34 79.0% 71.0%
35-39 83.0% 78.0%

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos del cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal. Porcentajes por grupo de 
edad. La categoría en unión conyugal incluye a personas en unión libre, casadas o alguna vez unidas (separadas, 
divorciadas, viudas).

Anexo V.4 Jóvenes mexicanos sin experiencia migratoria con hijos según sexo y grupo de edad, 
2020

Grupos de 
edad Mujeres Hombres

12-14 0.0% 0.0%
15-17 13.0% 1.0%
18-24 35.0% 8.0%
25-29 60.0% 23.0%
30-34 72.0% 33.0%
35-39 79.0% 43.0%

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos de la muestra ampliada del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Tendencia suavizada a partir de los promedios móviles entre dos grupos de edad consecutivos. 
Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal. Porcentajes por grupo de edad.

Anexo V.5 Jóvenes mexicanos sin experiencia migratoria fuera del hogar paterno/materno según 
sexo y grupos de edad, 2020

Grupos de 
edad Mujeres Hombres

12-14 1.0% 1.0%
15-17 13.0% 8.0%
18-24 33.0% 24.0%
25-29 54.0% 45.0%
30-34 70.0% 65.0%
35-39 76.0% 72.0%

Fuente: Cálculos propios a partir de los microdatos de la muestra ampliada del Censo de Población y Vivienda de 
México, INEGI, 2020. Tendencia suavizada a partir de los promedios móviles entre dos grupos de edad consecutivos. 
Valor ponderado de casos a partir del diseño de la muestra censal. Porcentajes por grupo de edad.
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