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Abstract 

I'his investigation analyses the different experiences that undocumented migrants from 
Latín America in the Monterrey Metropolitan Area (ZMM). With the help of Casa 
Monarca, a nonprofit organization that provides aid for undocumented immigrants, 14 
non-structured interviews were applied to immigrants in the streets of ZMM (mainly 
from Honduras, Guatemala and El Salvador) to understand the experience of their arrival 
to Monterrey, their current quality of lité and their plans for the futurc. The main findings 
were that migrants have changed their plans to travel to the United States, opting instead 
to stay in México or return to their countries. This is mainly due to the fact that the US is 
exercising more pressure in terms of immigration and other circumstanccs that make 
Monterrey attractive to migrants. The interviews also showed that immigrants suffered 
different forms of violations to their human rights, such as extortion, poor living 
conditions and, in some cases, even torture. 

Keywords: Immigration, Monterrey. Experience, Human Rights. 

Resumen 

El presente estudio analiza la vida de los migrantes en situación irregular provenientes de 
Latinoamérica en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). Para lograr esto, se 
trabajó en conjunto con la institución de ayuda humanitaria al migrante, Casa Monarca, 
con el fin de realizar entrevistas a 14 inmigrantes provenientes principalmente del 
Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Salvador) para conocer la 
experiencia de su llegada a la ciudad, el estilo de vida que tienen en la actualidad y sus 
planes para el futuro. El principal hallazgo fue que los migrantes han cambiado sus 
planes de continuar su viaje hacia Estados Unidos, optando por quedarse en México o 
volver a sus países de origen. Esto se debe principalmente a la presión que está ejerciendo 
EUA en materia migratoria y a diversas circunstancias que hacen a Monterrey una ciudad 
atractiva para estas personas. Las entrevistas también revelaron varias violaciones a los 
derechos humanos de los migrantes, como la extorsión, la falta de vivienda digna y, en 
algunos casos, hasta la tortura. 

Palabras clave: Inmigración, Monterrey, Experiencia, Derechos Humanos. 

1 Se quiere extender un gran agradecimiento al Dr. José de Jesús Salazar y a los integrantes de Casa 
Monarca por su activa participación en la elaboración de la presente investigación. Igualmente, se agradece 
a quienes realizaron el dictamen del presente documento, sus sugerencias ayudaron a enriquecerlo. 

55 



56 Revista Estudiantil de Economía Marzo 2017 

INTRODUCCIÓN 
La Zona Metropolitana Monterrey (ZMM), debido a su posición geográfica y a su 
cercanía a los Estados Unidos, durante muchos años ha fungido como zona de paso para 
aquellos migrantes en situación irregular provenientes de Centroamérica, específicamente 
de Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscan el sueño americano en los Estados 
Unidos. Sin embargo, durante el año 2014 más del 20% de los migrantes de estos países 
buscaban un trabajo en México, y durante el 2016 el 15% del total de los inmigrantes 
centroamericanos pretendía permanecer en México por más de un año (Casa Monarca, 
2016), por lo que existen casos de inmigrantes centroamericanos residiendo en Monterrey 
y su área metropolitana. Si bien en la actualidad no se tiene dimensionado con precisión 
el número de migrantes centroamericanos en la Zona Metropolitana de Monterrey, el 
Colegio de la Frontera Norte (2015) estima que alrededor de 150,000 migrantes 
centroamericanos pasan anualmente por México en tránsito irregular. 

El tema es relevante en la actualidad debido a la creciente percepción negativa que se 
tiene sobre los migrantes a nivel nacional (Macias, 2012). Esto principalmente es debido 
a sucesos internacionales como la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la 
reciente elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y el 
surgimiento de grupos populistas euroescépticos y anti-refugiados en Europa. En 
México, la percepción de los migrantes tampoco es favorable, ya que el 48% de los 
ciudadanos mexicanos tienen una percepción general algo o muy desfavorable sobre los 
migrantes, mientras que únicamente el 41% de ellos tiene una percepción algo o muy 
desfavorable (Marín, 2010). Por otra parte, según González, Schiavon, Maldonado, 
Morales y Crow (2013), el 69% del público mexicano y el 73% de los líderes están de 
acuerdo con imponer mayores controles fronterizos para limitar la entrada de migrantes 
centroamericanos indocumentados al país. 

Existe el interés, principalmente de centros de ayuda al migrante, como Casa Monarca, 
por saber qué sucede con estas personas que transitan, legal o ¡legalmente, por la ciudad. 
Este trabajo pretende conocer la experiencia de aquellos migrantes que se encuentran en 
la ZMM, específicamente: cuáles son sus condiciones de vida actual, qué planes tienen 
para el futuro y cómo han sido tratados durante su trayecto y estancia en México. 

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Los migrantes que transitan por México tienen derechos que se les reconoce en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales 
firmados por México (Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
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Culturales; pactos internacionales de derechos civiles y políticos; el Migrant Workers' 
Centre; entre otros), sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. De acuerdo al 
Instituto Nacional de Migración (INM, s.f.), la constitución establece que aquellos 
migrantes detenidos por esta institución deben ser alojados en una estación migratoria y 
no en una prisión. De acuerdo a la constitución, aquellos migrantes alojados en una 
estancia migratoria tienen derecho a la no discriminación, a la información, a la asistencia 
legal, a un traductor, a la protección y a la asistencia consular, a la salud, al alojamiento 
en condiciones dignas, a la preservación de la unidad familiar, a la comunicación, a 
recibir visitas, a la recreación, a solicitar asilo, a la regularización o retorno asistido, a 
visa por razones humanitarias (INM, s.f.). Sin embargo, Casillas (1996) demostró que 
ésta no suele ser la experiencia de muchos migrantes, puesto que las violaciones a los 
derechos humanos, sobre todo los de las mujeres, suelen ser comunes. Esto pudo haber 
cambiado en 20 años, por lo que se verificara con los resultados de la investigación. 

El viaje inicia una vez que los migrantes salen de sus hogares, con lo que deberán 
recorrer grandes distancias para llegar a su destino final. Casillas (1996) narra la 
experiencia de 85 migrantes centroamericanos en su paso por México, en el cual 
demuestra que el destino de los migrantes por lo general es Estados Unidos, aunque 
muchos prefieren quedarse en lugares como Guadalajara, Monterrey o zonas fronterizas, 
donde los sueldos suelen ser mayores a los del sur. A pesar de ello, muchos migrantes no 
conocen México y carecen de un mapa de la región, por lo que recurren a las redes 
sociales de la vieja escuela: preguntar en cada lugar al que lleguen cuál es la ciudad más 
cercana hacia el norte y seguir avanzando hasta llegar a su destino (Casillas, 1996). Otra 
alternativa es utilizar "La Bestia", un tren de carga que cruza el país de norte a sur y que 
también es conocido como "El Tren de la Muerte" por lo peligroso que es como medio de 
transporte. De una u otra manera, el camino al norte es muy peligroso, puesto a que existe 
el riesgo a ser detenidos por las autoridades migratorias mexicanas u obligados a pagar un 
soborno para evitarlo, además de correr el riesgo de ser víctimas de secuestros, 
extorsiones, o hasta asesinato por parte de bandas criminales (Márquez, 2015). 

Suponiendo que los migrantes lograron llegar al norte del país y juntar el dinero necesario 
para pagar un "coyote" (personas que venden el servicio de llevarlos a Estados Unidos), 
los riesgos para los migrantes aún no terminan. De acuerdo a Menjivar (2006), los 
problemas en los que se pudieran meter los migrantes retornados de Centroamérica son 
mucho mayores que los de los mexicanos. Esto se debe a que si atrapan a un mexicano 
que cruzó ¡legalmente la frontera, simplemente lo regresan a México, de donde le es más 
fácil regresar gracias a la cercanía. Por otro lado, los centroamericanos podrían terminar a 
merced de grupos criminales en sus países o incluso de las autoridades migratorias 
mexicanas, que se consideran peores que las estadounidenses Menjivar (2006). Esto 
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justifica que, en muchos casos, los migrantes prefieran quedarse en un centro urbano 
mexicano a cruzar la frontera con listados Unidos. 

Una vez que se hayan establecido los migrantes en un centro urbano, si consiguen no ser 
deportados, el siguiente paso es la inserción social. Se han desarrollado varios modelos 
que se usan corno base para comparar las situaciones sociales que se producen como 
consecuencia de la integración de los inmigrantes a una sociedad nueva. Osuna, Bernal, 
Souza, Martínez y Mangas (2006) plantean dos métodos de inserción social: el modelo de 
asimilación y el de multiculturalismo. El primero depende únicamente del migrante, 
puesto que requiere que éste se adapte a la cultura, costumbres y modo de vida de la 
comunidad a la que llegó, dejando a un lado las costumbres de su país, es decir, es 
unilateral. Un país en el que este modelo se ha aplicado con éxito es Francia, donde los 
migrantes adoptaron la lengua y la cultura francesa, así como el respeto y práctica de 
valores sociales de la república a través de la participación en instituciones y espacios 
sociales (Osuna et al., 2006). El segundo método, el multiculturalismo, tiene como base 
la no discriminación, ya sea por motivos culturales o étnicos. Este modelo depende de la 
población receptora, haciendo un gran énfasis en los derechos del migrante, por lo que es 
más difícil de aplicar (Osuna et al., 2006). Este modelo ha sido duramente criticado por 
promover la segmentación de la sociedad, la creación de guetos y el ensanchamiento de 
las diferencias económicas y de poder entre las comunidades (Sartori, 2001). Por 
ejemplo, en Inglaterra, y particularmente en las ciudades de Londres, Bristol y Liverpool, 
"el modelo multicultural ha servido como caldo de cultivo y reclutamiento para el 
islamismo radical" (Osuna, et al., 2006). 

La inserción laboral de la población inmigrante suele tener diferencias según el país de 
origen, el nivel educativo, el tipo de ocupación, la rama de actividad económica y el lugar 
geográfico (Benecia, 2000). De acuerdo a Benecia (2000), en las provincias patagónicas 
de Argentina hay chilenos que predominan en las actividades de esquila, cría de ovinos y 
cosecha de frutas. En el noroeste hay familias paraguayas en la pizca de algodón y 
brasileños que trabajan en los arrozales, por lo general empleados por empresarios de la 
misma nacionalidad. En la misma región se encuentran bolivianos en las actividades de 
cosecha de tabaco, tomate y caña de azúcar. En la región de Cuyana hay chilenos y 
bolivianos en la producción intensiva de vid y hortalizas. En las zonas urbanas, y 
especialmente en la zona metropolitana de Buenos Aires, los uruguayos suelen tener un 
mayor nivel de educación respecto a los demás migrantes, por lo que tienen mayor 
presencia en las actividades terciarias, particularmente en las de carácter administrativo y 
comercial. Los paraguayos, por su parte, se distribuyen según su género: las mujeres 
predominan en los servicios domésticos mientras que los hombres trabajan en las 
pequeñas obras. Por otro lado, los hombres bolivianos trabajan en la construcción de 
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obras grandes, mientras que las mujeres laboran en los servicios domésticos, costuras, 
ferias, mercancías y mercados de frutas y hortalizas. 

Para el caso de migrantes mexicanos que se asientan en los Estados Unidos, según Foner 
(1997), el proceso de asimilación consiste en adaptar ciertas costumbres de su país de 
origen a la cultura americana. De este modo, no traer todas las costumbres que se tenían 
anteriormente resulta ser un paso importante para la creación de una vida nueva en el 
extranjero y para adaptarse mejor a la cultura del país anfitrión. A pesar de ello, pocos 
logran adaptarse por completo a la cultura americana. Un ejemplo de esto es el caso de 
los japoneses americanos, quienes a pesar de lograr adaptarse a la cultura, suelen 
identificarse más como japoneses americanos que solo como americanos. Esta 
observación pudiese dar respuesta a por qué una gran cantidad de mexicanos radicando 
en Estados Unidos ha dejado de identificarse como mexicano, puesto que, a pesar de 
cultivar ciertas tradiciones mexicanas, la búsqueda de una nueva vida los obliga de cierta 
forma a renunciar a su vieja identidad o, inclusive, a desarrollar cierto odio hacia ésta. De 
acuerdo a Durazo (2000), el inmigrante Mexicano trae consigo una serie de metas y 
expectativas, entre las cuales destaca mejorar sus condiciones de vida; concepto que el 
78% de los inmigrantes entrevistados en Calexico asegura haber logrado, con un 47% de 
personas que encontraron trabajo en la agricultura. El fuerte uso de las redes sociales 
construidas facilita la integración a la sociedad receptora. 

Sin embargo, la inserción social no siempre ocurre de una manera fluida. De hecho, uno 
de los problemas que más afecta a los migrantes en sus destinos es la discriminación 
basada en su nacionalidad. Urzúa, Vega, Jara, Trujillo, Muñoz y Caqueo-Urízar (2015) 
evalúan el bienestar subjetivo de los migrantes asentados en Chile, identificándose 
mediante su país de procedencia. Al hacer esto, se descubrió que los migrantes 
provenientes de Perú son los más discriminados, puesto que reportaron las calificaciones 
de bienestar más bajas en los componentes físicos, psicológicos y sociales. También se 
encontró que sentirse parte de un grupo, la creación de relaciones de pareja y la seguridad 
facilitan enormemente el proceso de adaptación, el cual es pieza fundamental en la 
inserción de estas personas en la sociedad. De acuerdo al estudio de Bommes, Fassmann 
y Sievers (2014), existe una alta correlación entre la pobreza y la exclusión social. En 
principio, se definen los grados de "marginacióif, de entre los cuales la falta de vivienda 
es la situación más radical. De este modo, los principales detonantes de la marginación 
fueron: un mercado laboral vulnerable, la falta de seguridad social y apoyos del estado y 
problemas relacionados con la vivienda, principalmente los referentes a la exclusión 
social. Sin embargo, la indigencia no solo es generada por factores sociales, sino también 
por un débil sistema legal y falta de compromiso con los derechos humanos (Bommes, 
Fassmann y Sievers, 2014). Para el caso de los migrantes centroamericanos a México, 
"las preocupaciones acerca de la inseguridad y un nivel moderado de etnocentrismo 
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determinan las actitudes y opiniones de los mexicanos hacia los inmigrantes" (Meseguer 
yMaldonado,2015, 772). 

Otro problema al que se enfrentan los migrantes indocumentados son las malas 
condiciones de trabajo que reciben en el país anfitrión. Benecia (2000) explica en su 
estudio sobre la inmigración ilegal proveniente de países limítrofes a Argentina que, en 
algunos casos, las empresas locales suelen sacarle provecho a la residencia ilegal de los 
migrantes, contactándolos a ellos en lugar de a los trabajadores locales con el fin de 
evadir las regulaciones laborales de su país. En otras palabras, los migrantes suelen 
trabajar por un salario menor al mínimo del país, en condiciones laborales no óptimas y 
sin recibir prestaciones adicionales, siendo esencialmente sujetos de explotación. 

A continuación, se describe la metodología empleada en el presente estudio. 

METODOLOGÍA 
Se aplicó una encuesta semi-estructurada a los migrantes en situación irregular que se 
logró contactar con la ayuda de Casa Monarca entre enero y abril de 2017. Turner (2010) 
muestra que las encuestas cualitativas permiten recopilar información valiosa de los 
entrevistados, mostrando diferentes experiencias y puntos de vista con respecto a ciertos 
temas que se pudieran considerar sensibles, en comparación con una entrevista 
cuantitativa, que a pesar de permitir respuestas más concretas, pudieran omitir detalles a 
nivel individual relevantes para la investigación, sobre todo en los casos con bajo número 
de observaciones. La encuesta fue estandarizada, con flexibilidad a las respuestas 
recibidas (standardized open-ended interview) (Turner, 2010). Esto permite que se 
recauden detalles personales importantes sobre la vida de los diferentes migrantes, lo cual 
nos lleva a entender la experiencia de los migrantes que transitan por la Zona 
Metropolitana de Monterrey. Este método ya fue usado por Casillas (1996) para estudiar 
el fenómeno de la migración desde Centroamérica, sin embargo, éste no estudia al 
inmigrante en un lugar específico. 

Para construir esta encuesta, se tomaron en consideración algunas preguntas realizadas en 
estudios anteriores: 

• El Colegio de la Frontera Norte (COLEF, 2016), en colaboración el Consejo 
Nacional de Población (CONAPO), el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL) realizan la Encuesta Sobre Migración en la Frontera Sur, que 
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tiene como objetivo entender la migración laboral provenientes de Centroamérica 
y el papel que juega México como una zona de tránsito hacia los Estados Unidos. 
De esta encuesta se pueden apreciar preguntas relevantes como: si los migrantes 
vienen solos o acompañados, y si es así, con cuántas personas vienen y si esas 
personas son sus familiares, cuál es su grado de escolaridad, si saben leer o 
escribir, de qué países vienen, por qué salieron de sus países de origen, en qué 
tipo puestos se han desempeñado antes y después de migrar, cuánto tiempo 
trabajan, cuánto ganan, si contaban con algún tipo de prestación laboral y 
servicios médicos, a qué se dedican o qué producían en los establecimientos, 
negocios, fábricas, empresas, fincas, ejidos o ranchos donde trabajaban, si alguna 
vez se les fue negado el trabajo, qué medios de transporte han utilizado dentro de 
y para llegar al territorio mexicano, si tienen documentos que los identifiquen y 
cuáles son, cuántas veces han cruzado con motivos laborales, cuánto tiempo se 
han quedado y cómo calificarían el trato que les dieron las autoridades migratorias 
mexicanas. Estas preguntas nos permiten conocer a fondo la experiencia pre y 
post-migración de las personas entrevistadas. 

• Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (1NEG1, 2015), en 
colaboración con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), realizan trianualmente la Encuesta de Trayectorias Laborales, en la 
que estudian el paso por el mercado laboral del trabajador mexicano y su 
vulnerabilidad en el Sistema de Ahorro para el Retiro. Del cuestionario se 
adoptaron varias preguntas que con el propósito de complementar la encuesta al 
aboradar sus planes de largo plazo, entre las cuales se encuentran: por qué razón 
han dejado sus trabajos o negocios (si los han dejado), si ahorran, y si es así, 
cómo lo hacen, a qué edad tienen previsto dejar de trabajar y cómo planean 
solventar sus gastos de la vejez. Estas preguntas son útiles para saber qué planean 
hacer los migrantes en el futuro, si piensan quedarse o irse y cómo esperan que 
sea su vida. Esto es algo que no se ha hecho anteriormente. 

Por todo lo anterior se realizó una encuesta semi-estnteturada con preguntas divididas en 
diversos temas que se consideran relevantes para comprender de mejor manera la 
experiencia de los migrantes en la Zona Metropolitana de Monterrey. Se abarcaron 
tópicos de: aspectos demográficos, expectativas de la zona metropolitana de Monterrey, 
educación, capacidad y experiencia laboral, derechos de los migrantes, niveles de 
satisfacción, integración y, por último, percepción de los acontecimientos mundiales. 
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DATOS 

Con la colaboración de la casa de ayuda humanitaria al migrante. Casa Monarca, se 
realizaron, al azar, las entrevistas semi-estructuradas antes mencionada a 14 migrantes 
originarios principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, el cual abarca a los 
países de (iuatemala, El Salvador y Honduras. Al momento de las entrevistas, los 
migrantes se encontraban en la zona metropolitana de Monterrey. Las entrevistas se 
realizaron personalmente a cada uno de los migrantes. Las 14 entrevistas fueron 
realizadas de forma anónima, por lo que los datos personales de los entrevistados no 
serán mencionados a lo largo del trabajo. En su lugar, se le otorgó un alias a cada uno 
para no perder la pista de quién respondió qué. 

RESULTADOS 

El análisis de la muestra recolectada busca enfocarse en los resultados cualitativos y el 
relato de dichas historias. Sin embargo, las encuestas nos permiten dar a conocer el 
siguiente panorama general del migrante entrevistado: 

• De los 14 entrevistados el promedio de edad fue de 29 años. 
• El 78% de los entrevistados provienen del triángulo norte. 
• El tiempo promedio de estadía en la ZMM fue de 53 días. 
• El 29% pretende quedarse en la ZMM, mientras que la mitad no sabe cuántos días 

más permanecerá en la ciudad. 
• El 35% llegó con familiares mientras que el 57% llegó solo y sólo el 7% llegó con 

"amigos" (gente que conoció durante su viaje). 
• F.l 79% no está casado, mientras que el 21 % si lo está. 
• El 28% no tiene lugar de estancia en la ZMM, mientras que el 35% viven en 

Monterrey, el 28% en Guadalupe y el 7% en Juárez. 
• La escolaridad promedio de los encuestados fue de 7.42 años, lo cual representa 

haber alcanzado el primer año de secundaria. 
• El 35% han tenido trabajos previos en la construcción, el 29% en el sector 

agropecuario, el 21% en servicios y el 14% en manufactura. 
• El 100% de los entrevistados estaban desempleados a la hora de la entrevista. 
• El 42% conoce los derechos otorgados a los inmigrantes en México, mientras que 

el 58% restante los desconoce por completo. 
• El 78% ha sido víctima de algún delito. 
• El 92% perciben haberse visto afectados por la llegada de Donald Trump a la 

presidencia de Estados Unidos. 
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• El 79% tiene un contacto de emergencia en México. 
• El ingreso semanal promedio obtenido por los encuestados fue de $1,079 pesos 

mexicanos. 
• Del total de encuestados el 57% apoya económicamente a sus familias en sus 

países respectivos. 
Empleando una escala del 0-10, siendo 10 el nivel más alto y 0 el más bajo, se pidió a los 
entrevistados contestar algunas preguntas de acuerdo a su percepción, algunos de los 
resultados son los siguientes: 

• El grado de su sentido de pertenencia a la ZMM, resultó en un promedio de 4.85. 
• El grado de identificación con la sociedad de la ZMM fue de 6.42. 
• El grado de confianza fue 4.02. 
• El grado de felicidad fue de 7.5. 
• El grado de satisfacción con la vida fue de 7.85. 

De los resultados se puede observar que el perfil general del migrante entrevistado, 
correspondía a jóvenes desempleados con bajo nivel de escolaridad, víctimas de delito, 
que mandan dinero a sus familias en sus países de origen, sin conocimiento de sus 
derechos como migrantes en México, pero, que a pesar de ello, aún mantienen un alto 
grado de felicidad y satisfacción con la vida. 

Relatos Personales 

Carlos, 29 años: Carlos, es un hondureno proveniente de la ciudad de Tegucigalpa que 
llegó por sí mismo a la ZMM hace apenas dos semanas con la finalidad de encontrar un 
trabajo mejor pagado para poder darle una mejor vida a su esposa y a sus 3 hijos, quienes 
se encuentran Tegucigalpa. Carlos solía pintar casas en Honduras antes de migrar hacia la 
Zona Metropolitana de Monterrey donde, hasta el momento de su entrevista, se mantenía 
sin un empleo formal trabajando como vendedor de chicles en una intersección vial, 
dentro del municipio de San Nicolás de los Garza. Semanalmente gana alrededor de 
$1,500 pesos, con los cuales renta un cuarto junto con otros migrantes centroamericanos 
en el municipio de Guadalupe y envía el resto de regreso a su hogar. Aún y cuando se 
encuentra a más de 2000 kilómetros de su casa, Carlos se siente identificado con y se 
siente miembro de la sociedad regiomontana (en una escala de 0 a 10, dio un valor de 10 
a ambos). Asimismo, en la misma escala, se siente completamente feliz (10) y está 
satisfecho con su vida hasta el momento (8). 

Jaime, 33 años: Jaime llegó de Chihuahua a la ZMM después de ser deportado por las 
autoridades migratorias americanas. Es hijo de migrantes mexicanos, nació en los 
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Estados Unidos, sin embargo, no cuenta con los documentos que lo acreditan como 
americano ni como mexicano. Jaime se encuentra en la ZMM de paso, ya que busca 
cruzar la frontera americana con el fin de reunirse otra vez con su hijo, lo cual lo obliga a 
buscar un trabajo dentro de la ciudad para poder pagarle al "coyote" y que éste lo ayude a 
cruzar hacia EUA. En el momento de la entrevista Jaime, un técnico eléctrico industrial 
especializado en bobinas para motores, vivía en la vía pública, únicamente esperando 
juntar el dinero suficiente para poder reencontrarse con su familia. 

Oscar Armando, 16 años: Oscar Armando se encuentra solo, en camino de regreso hacia 
su país natal de El Salvador después de haber fracasado en su intento por encontrar un 
trabajo bien pagado en la ZMM, sentirse víctima de la violencia de los agentes de 
migración mexicana, así como por haber sido asaltado por delincuentes. A pesar de ello, 
mencionó que la gente de la ZMM lo ha recibido bien, por lo que se siente, en cierto 
sentido, acogido por los regios. Oscar ha trabajado en México informalmente como parte 
de un circo, sin embargo, al poco tiempo dejó de laborar ahí, por lo que hoy en día vive 
recolectando dinero en la calle, con lo cual gana S500 pesos semanales, y durmiendo 
donde pueda. Aún y cuando las cosas no han resultado como él las esperaba, Oscar 
mencionó que se sentía feliz en el momento de la entrevista, 7 en escala de 0 a 10. 

Héctor, 24 años: Héctor nació en San Pedro Sula, Honduras, donde se certificó como 
mecánico de autos, sin embargo, durante el año 2017, decidió migrar hacia los Estados 
Unidos por lo que la ZMM terminó por ser parte de un camino que inició cruzando la 
frontera sur de México en una pequeña balsa para después tomar el tren conocido como 
"La Bestia" con el fin de llegar a la parte norte de México. En su recorrido fue víctima de 
un asalto el cual lo dejó sin dinero para poder pagarle al "coyote" que lo cruzaría hacia 
EUA por lo que llegó a Monterrey en búsqueda de un trabajo para poder ¡untar el 
suficiente dinero. Sin embargo, no logró encontrar un lugar donde le permitieran trabajar, 
por lo que, al momento de la entrevista, Héctor pedía limosna en la calle, juntando 
alrededor de $800 pesos semanales. 

Elmer Leonel, 22 años: Elmer Leonel, proveniente de Trujillo Colón, Honduras, llegó a 
la ZMM hace 3 meses con la firme intención de encontrar un trabajo bien pagado y 
quedarse ahí para poder tener una mejor calidad de vida. El camino hacia la ZMM no ha 
sido fácil para Elmer ya que fue asaltado en varias ocasiones, una de ellas mientras 
viajaba en el tren conocido como "La Bestia", lo cual lo había dejado sin documentos 
para identificarse, muy poca ropa y nada de dinero. Al momento de la entrevista, Elmer, 
especializado en soldadura de acero, trabajaba en una intersección vial del municipio de 
General Escobedo como vendedor de chicles y aguas con lo que ganaba alrededor de 
$800 pesos semanales que utilizaba para vivir con sus primos y amigos, todos migrantes. 
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en un cuarto que rentan en Guadalupe. El dinero que le resta lo manda a su país de origen 
para dar sustento a su familia. 

José Antonio, 20 años: José Antonio es un inmigrante proveniente de San Cristóbal, 
Venezuela que llegó a la ZMM hace cuatro meses con la finalidad de llegar a Estados 
Unidos, trabajar y así poder apoyar económicamente a su hija y a su madre. José Antonio 
trabajaba en el sector agropecuario vendiendo granos básicos y alimentos para mascotas. 
Al momento de la entrevista no tenía empleo formal y estaba pidiendo limosna en un 
semáforo, con lo que juntaba alrededor de $1,400 pesos semanales. En la actualidad renta 
un cuarto en el municipio de Guadalupe con intención de quedarse más tiempo debido a 
la incertidumbre generada por la llegada de Donald Trump a la presidencia de EUA. José 
Antonio mencionó que parte de la población de la ZMM lo rechaza por su estado 
migratorio, mientras que otros lo reciben con hospedaje y comida. Él llegó a Monterrey 
con una prima hermana y dos amigos que encontró en Panamá, los cuales se convirtieron 
en compañeros de viaje al norte, actualmente desconoce la situación de sus compañeros 
mientras que ayuda a su prima quien reside también en Monterrey. 

Milcides, 47 años: Milcides es un inmigrante nacido en Managua, Nicaragua que llegó a 
la ZMM hace 3 semanas con la finalidad de poder encontrar algún trabajo decente para 
que se pueda mantener, y mandar dinero a su único hijo en Nicaragua. Al momento de la 
entrevista Milcides ya había intentado previamente pasar a los Estados Unidos, sin 
embargo, fue deportado a su país de origen. Milcides toma la decisión de embarcarse en 
este viaje nuevamente debido al temor de que alguien lo mate en Nicaragua. Este 
individuo manifiesta haber sufrido actos delictivos contra su persona y estado migratorio, 
llevado a cabo por autoridades del país, en el estado de Coahuila, inhabilitando su rodilla 
por el resto de su vida. Milcides no cuenta con un lugar dónde quedarse en la ZMM, 
obligándolo a dormir en espacios públicos, lo que lo hace propicio a ser detenido por las 
autoridades municipales, estatales o federales. Él considera que la reciente elección de 
Donald Trump ha impactado sus movimientos confesando, "no me puedo mover, no 
puedo ir a mi país porque me matan, no puedo ir a Estados Unidos porque también me 
matan". 

Marco Julio, 35 años: Marco Julio nació en Zacapa, Guatemala y llegó a la ZMM hace 
seis días con el deseo de llegar a Estados Unidos para reunirse con su familia que habita 
en el estado de Michigan. Marco llegó solo a Monterrey, con ninguna idea definida de 
cuánto tiempo más se quedará, él no tiene ningún lugar donde quedarse, duerme en la 
calle o donde encuentre algún tipo de refugio. Marco llegó hasta cuarto año de primaria 
en la escuela, después se dedicó a instalar pisos en la construcción, actualmente no tiene 
trabajo, pero ha obtenido empleos como obrero de construcción y lavando coches. En 
este impactante caso, el migrante sufrió una experiencia extremadamente desagradable 
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con organizaciones criminales que lo secuestraron, golpearon y extrajeron sangre sin su 
conocimiento, abusando de sus derechos como inmigrante y ciudadano del mundo. 
Marco Julio considera que Monterrey y su zona metropolitana promueven la atracción y 
retención de otros inmigrantes debido a su industrialización y cercanía con Estados 
Unidos. 

Jesús, 23 años: Jesús nació en El Llano, Honduras y llegó a la ZMM hace cuatro meses 
junto con su esposa quien está actualmente embarazada y sus dos hijos de dos y seis años. 
Jesús actualmente vive en el municipio de Juárez con su familia en un cuarto que renta. 
Él no cuenta con un empleo formal y logra captar ingresos de 51,200 pesos semanales en 
actividades diversas. Aparte de mantener a su esposa e hijos, Jesús manda dinero a sus 
familiares en Honduras, quienes dependen económicamente de él. Jesús considera que 
Monterrey es un punto de atracción de migrantes, a pesar de ello, percibe una alta 
discriminación por parte de la sociedad hacia personas como él, haciendo su adaptación e 
incorporación a la zona más difícil. Este individuo desea quedarse a vivir en la ZMM, sin 
embargo, no cuenta con un trabajo formal debido a que no tiene documentos oficiales, 
haciendo imposible su inserción al mercado laboral. 

Guillermo Alfonso, 25 años: Guillermo es un inmigrante nacido en San Pedro Sula, 
Honduras que llegó a Monterrey hace dos días junto con un compañero. Actualmente se 
queda en casa de un amigo en el municipio de Guadalupe, quien lo albergará por veinte 
días más para, posteriormente, reanudar su viaje al norte. El destino final de Guillermo es 
Estados Unidos, el busca mejores oportunidades laborales donde pueda ganar más dinero. 
Acmalmente está certificado con una carrera técnica en mecánica, la cual espera explotar 
más adelante en su vida. No cuenta con empleo formal en la ZMM, donde logra captar 
S700 pesos semanales, pidiendo limosna en semáforos, estos recursos son destinados 
plenamente para pagar su pasaje organizaciones criminales que le trasladen hacia Estados 
Unidos. 

Análisis de los Relatos 

Debido a la naturaleza de la muestra obtenida, donde los entrevistados no tenían más de 4 
meses radicando en la ciudad, no se puede observar de manera completa las etapas de 
adaptación de un migrante a largo plazo en la ZMM, sin embargo, sí nos permite conocer 
sobre las primeras semanas de los migrantes en México, y Monterrey en particular, lo 
cual nos revela el inicio de la experiencia migratoria de las personas entrevistadas. En la 
gran mayoría de los casos, los migrantes comienzan su camino por si mismos o con un 
número reducido de familiares o amigos, pero durante el trayecto conocen otros 
migrantes que se vuelven compañeros de viaje. Si bien los compañeros de viaje son 
considerados amigos por los propios migrantes, estos mencionaron no tener una plena 
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confianza en ellos en caso de emergencia, ya que, hasta cierto punto, continúan siendo 
desconocidos unidos por una meta en común. 

El estudio también pretendía conocer la vida de los migrantes recién llegados a la ZMM, 
ya sea para mantenerse en la ciudad o como paso hacia los Estados Unidos. En base a las 
entrevistas realizadas, se observó que llegan con poca a nula información sobre sus 
derechos, dónde pueden encontrar ayuda o como conseguir algún trabajo para empezar a 
generar algún tipo de retribución. Los ingresos semanales de los entrevistados se 
encuentran entre los $500 y $1,200 pesos semanales y provienen principalmente de 
limosnas. Todo esto obliga a los migrantes a vivir en las calles durante sus primeros días, 
a tener una alimentación deplorable y a vivir en condiciones insalubres. 

Una vez en la ZMM. se observa una mayor organización de los migrantes dada la mayor 
cantidad de información disponible, lo cual les permite encontrar las asociaciones 
humanitarias adecuadas que los ayuden a formalizarse, así como a encontrar un lugar 
donde refugiarse. Para este punto, el ingreso de los migrantes aumenta, pasando a un 
rango de entre $1,500 y $2,000 pesos semanales. 

En general, lo migrantes no tienen planes para el futuro, viven al día y esperan que su 
vida mejore. Algunos tienen el deseo de poner un negocio para mantenerse por el resto de 
su vida, aunque no tienen idea de qué va a ser o cómo van a hacer para abrirlo y operarlo. 

Es interesante observar que los migrantes cuyo principal motivo era llegar a Estados 
Unidos ahora, alrededor de un año después de migración continua, han decidido 
establecerse en la ZMM. Se identificaron dos factores que explican este fenómeno: el 
factor Trump y el factor ciudad. El primero responde a las novedades geopolíticas de 
Estados Unidos, en donde el miedo que ha logrado infundir el triunfo electoral de Donald 
Trump es el principal detractor de la voluntad de los migrantes, quienes, habiendo dejado 
todo en busca de una vida mejor, no cuentan con los recursos necesarios para cruzar la 
frontera, puesto que serían deportados una y otra vez. En algunos casos, este riesgo 
resulta imposible asumir. El segundo factor corresponde a la experiencia del migrante en 
la ciudad. Algunos migrantes afirmaron sentirse cómodos viviendo en la ZMM, niegan 
haber sido víctimas de discriminación e incluso dicen sentirse identificados con la cultura 
regiomontana. Esto último se ve influenciado por la forma en la que conviven con otros 
migrantes, varios de sus países de origen, haciendo más fácil el proceso de incorporación. 
Sin embargo, esto no es siempre el caso, puesto que otros migrantes sí han sido 
discriminados y todos han sido víctimas de crimen en la localidad y/o a lo largo del 
trayecto de su largo viaje. 
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En su mayoría, los migrantes encuestados expresaron sentir preocupación por la elección 
de Donald Trump, lo cual ha provocado que casi la totalidad de los encuestados hayan 
cancelado sus planes iniciales de llegar a Estados 1 inicios. Esto se debe a los rumores que 
circulan en sus redes sociales respecto al incremento de deportaciones y el 
endurecimiento de la política migratoria. 

CONCLUSIONES 

Se tuvieron varias limitaciones en la realización de esta investigación, la principal el 
reducido número de entrevistas, puesto que no se logró encontrar muchos migrantes que 
aceptaran que se les hiciera una entrevista en el lapso empleado en el presente estudio, 
por lo que es importante recalcar que las cifras anteriormente expuestas carecen de 
significancia estadística. Se esperaba encontrar más migrantes que hayan permanecido en 
la ciudad por una cantidad de tiempo más amplia, sin embargo, este no fue el caso. Esto 
se debe a que los migrantes suelen usar las zonas metropolitanas como refugio temporal 
en lo que llegan a Estados Unidos o regresan a sus países de origen. Otra limitante del 
presente estudio es la inherente a la posibilidad de abarcar el vasto marco teórico que las 
diferentes ciencias sociales ofrecen sobre el fenómeno de la migración humana, esta 
limitante nos fue marcada en el dictamen y queda como una línea de trabajo para futuras 
investigaciones en el campo de lo social. 

Las entrevistas realizadas a los migrantes permitieron acercarse al conocimiento de su 
experiencia, algunos de los hallazgos más importantes se configuran en torno a lo 
siguiente: En general, afirmaron compartir vivienda con otros migrantes, lazos que tienen 
pocos días o semanas de haberse formado; la solidaridad entre los migrantes es digna de 
admirar, sin embargo, al momento de preguntarles respecto a alguna persona de 
confianza en Monterrey, en su mayoría negaron tener alguna; el poco tiempo en la ciudad 
provoca que los migrantes carezcan de trabajo fijo, aunque esto también podría ser 
explicado por su falta documentos personales. Sin embargo, la falta de trabajo fijo no 
parece operar en detrimento de su voluntad para seguir buscando fuentes de ingreso. 

La metodología utilizada en este trabajo puede ser útil en el futuro para analizar el ciclo 
de vida completo del migrante asentado. Puesto que no se logró encontrar migrantes con 
mucho tiempo en la ciudad, futuras investigaciones podrían hacer énfasis en este aspecto, 
puesto que, en base a testimonios del centro de apoyo a migrantes, Casa Monarca, se 
lograron conocer casos de migrantes que pudieron formalizarse completamente, es decir, 
que se encuentran en un estatus legal dentro del país. Sería interesante también hacer un 
estudio similar cuando Donald Trump deje la presidencia de Estados Unidos, para que 
éste ya no sea un factor determinante en las decisiones de los migrantes. 
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Las circunstancias recientes hacen muy probable que veamos más inmigrantes en 
México. Es importante entender a los migrantes para que se puedan asimilar más 
fácilmente a los lugares que llegan, pero para lograrlo se tienen que seguir realizando 
estudios sobre el tema, puesto que éstos generan conocimiento y conciencia, lo cual es 
indispensable para una defensa eficaz de los derechos humanos. 
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