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Introducción  

En las calles de la Ciudad de México, donde el ruido constante y el movimiento incesante son 

parte del paisaje urbano, la presencia de personas migrantes, especialmente haitianos, se ha 

integrado de manera significativa en la vida cotidiana. Sus rostros y sus historias han pasado a 

formar parte del entorno, transformando dinámicas en parques, avenidas y albergues. 

Este fenómeno nos llevó a investigar el impacto de la migración haitiana, observando cómo, 

en cada rincón de la ciudad ya sea en el transporte público, en los medios de comunicación o 

en diversos establecimientos, encontramos a miembros de esta comunidad. Su presencia en los 

trabajos informales era muy notoria y esto nos llevó a cuestionar si estaban siendo explotados 

como mano de obra barata. Es por ello que nos acercamos a uno de los refugios para migrantes 

en la alcaldía de Tláhuac, sin embargo, nuestro trabajo de campo en “Villas de los 

Trabajadores", reveló una realidad más compleja. Allí, la mayoría de los migrantes haitianos 

acampaban a lo largo de la avenida cerca de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

(COMAR), generando tensiones con los residentes locales que desembocaron en episodios de 

violencia y desalojos. 

Nos propusimos, entonces, investigar cómo se desarrolla el proceso de integración de los 

haitianos, qué significados y experiencias están involucrados, y cómo se mantienen las 

prácticas discriminatorias. Nuestro análisis se enfoca en las narrativas, discursos y eventos 

relacionados con la migración haitiana, explorando cómo estos factores moldean la percepción 

y el trato hacia los migrantes. Utilizaremos fotos, videos, medios de comunicación y 

declaraciones de la opinión pública para obtener una visión integral de este complejo proceso 

de integración. 

Además, evaluaremos las normativas y políticas implementadas para facilitar la integración de 

los migrantes, analizando su impacto en la población haitiana en la Ciudad de México. Esto 

incluirá un examen del discurso institucional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

y la efectividad de las políticas para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades para 

estas comunidades. 

Nuestra pregunta de investigación se centra en entender ¿Cómo el fenómeno de la migración 

haitiana ha visibilizado el racismo en la unidad habitacional “Villas de los 

Trabajadores”?  



 
4 

Por otra parte, nos hubiera gustado profundizar más en las experiencias de la comunidad 

haitiana a través de entrevistas detalladas, pero la barrera del idioma se convirtió en uno de los 

obstáculos principales. A pesar del reto, consideramos que sus testimonios son esenciales, dado 

que los migrantes haitianos han vivido una variedad de experiencias desde su llegada a México, 

principalmente aquellos que se han establecido de manera permanente en “Villas de los 

Trabajadores". 

En esta unidad habitacional, hemos sido testigos de cómo algunos migrantes han logrado 

alquilar viviendas y cómo este proceso de integración ha generado eventos y dinámicas 

significativas. Sin embargo, la distancia cultural, las dificultades de accesibilidad y las etiquetas 

impuestas a estos migrantes han marcado un cambio en la convivencia diaria, revelando tanto 

retos como oportunidades para comprender mejor la complejidad de su integración en este 

nuevo entorno.  

Finalmente, definir el racismo ha sido un desafío debido a su evolución y a las diversas 

perspectivas según el contexto histórico. Algunos lo ven como el menosprecio hacia la raza 

negra, otros como la creencia en la superioridad racial o la negación de la existencia de razas. 

Para Rita Segato, el racismo es un sistema de opresión arraigado en estructuras históricas y 

sociales, que va más allá de las actitudes individuales y requiere una comprensión crítica y 

contextualizada. 

A lo largo de nuestra investigación, la interacción con la comunidad haitiana en México ha sido 

un proceso revelador que ha impactado profundamente nuestra perspectiva. Desde el inicio, 

uno de los aspectos que más capturó nuestra atención fue su color de piel, un rasgo distintivo 

en comparación con los rasgos físicos que predominan en la población mexicana. Este contraste 

visual nos llevó a reflexionar sobre cómo las diferencias étnicas y culturales se manifiestan de 

manera visible y cómo estas diferencias pueden influir en las dinámicas sociales. 

Además, su forma de vestir, especialmente el uso frecuente de sandalias para todo tipo de 

actividades fue otro aspecto que nos sorprendió. Ver a personas usando sandalias no sólo para 

caminar por la ciudad, sino también para realizar actividades deportivas, nos hizo pensar en 

cómo las costumbres y tradiciones se mantienen y adaptan en un nuevo entorno. Este pequeño 

detalle nos abrió la puerta a una comprensión más profunda de la vida cotidiana de los 

migrantes y cómo llevan consigo elementos de su cultura en su día a día. 
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Otro aspecto que nos llamó mucho la atención fue su cultura gastronómica. Observamos que 

la comida que preparan y consumen es distinta a la nuestra, lo que despertó nuestro interés en 

conocer más sobre sus tradiciones culinarias y cómo estas se integran o se adaptan en un nuevo 

contexto. La comida, siendo un elemento tan central en la vida de cualquier comunidad, nos 

permitió conectar con la cultura haitiana de una manera más tangible y cercana. 

El idioma y la forma en que se expresan también fueron elementos que nos impactaron. Al 

principio, nos parecía que su tono de voz, que es notablemente más fuerte y enérgico, indicaba 

que estaban discutiendo. Sin embargo, al interactuar más con ellos, entendimos que esta es 

simplemente su manera habitual de comunicarse. Este aprendizaje nos hizo reconsiderar 

nuestras propias percepciones y nos enseñó a no juzgar las formas de comunicación desde 

nuestras normas culturales, sino a intentar comprenderlas en su contexto. 

Por último, la magnitud de la migración haitiana y la atención que ha recibido en los medios 

de comunicación nos proporcionaron una perspectiva más amplia sobre el fenómeno 

migratorio. La visibilidad de esta comunidad en los medios nos permitió analizar cómo la 

presencia de un gran número de migrantes puede influir en la opinión pública y en las políticas 

migratorias. Este fenómeno mediático ha sido clave para entender no solo el impacto de la 

migración en las comunidades receptoras, sino también cómo nosotros, como investigadores, 

construimos nuestras narrativas y reflexionamos sobre la migración. 

Nuestra perspectiva sobre la migración haitiana cambió drásticamente después de nuestra 

experiencia directa en el campamento haitiano. Al escuchar las historias de vida de los 

migrantes, comprendimos que su decisión de dejar su país no era simplemente una cuestión de 

buscar mejores oportunidades económicas, sino que estaba impulsada por la necesidad de huir 

de un país devastado por múltiples factores, siendo la inseguridad uno de los principales. Estas 

conversaciones nos permitieron ver la migración desde un ángulo más humano, entendiendo 

las dificultades y desesperación que los llevaron a buscar refugio en otro país. 

Antes de visitar el campamento, nuestra perspectiva estaba fuertemente influenciada por lo que 

habíamos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Los reportajes y 

publicaciones solían destacar conflictos entre los migrantes haitianos, lo que nos llevó a formar 

una imagen de ellos cómo personas agresivas. Esta percepción se mantuvo hasta que tuvimos 

la oportunidad de interactuar directamente con los propios migrantes y con los comerciantes 

que habían establecido relaciones más cercanas con ellos. 
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A través de las entrevistas realizadas, nuestra visión cambió por completo. En lugar de personas 

agresivas, encontramos individuos que estaban desesperados por encontrar nuevas 

oportunidades de vida, personas que enfrentan circunstancias extremadamente difíciles con 

valentía y determinación. 

Como equipo, debemos reconocer que inicialmente nuestro interés en la comunidad haitiana 

estaba influenciado por la "negritud", es decir, por el aspecto distintivo de su piel en 

comparación con la mayoría de la población en nuestra sociedad. Este interés surgió también 

por la novedad y lo diferente que representaba para nosotros. 

Nos enfrentamos a un desafío al aceptar este aspecto de nuestro interés, en parte por el temor 

a ser percibidos como racistas. No queríamos que nuestra postura se interpretará como una 

replicación de actitudes o comportamientos discriminatorios. Nuestro objetivo no era reforzar 

enriquecer nuestra perspectiva investigativa 

Capítulo 1. Haití  

En este primer capítulo, se expondrán algunos de los eventos que han impulsado a la población 

haitiana a la migración masiva como una forma de escapar de la difícil situación en su país. Al 

comprender estos antecedentes, podremos entender mejor la situación actual de Haití y, en 

consecuencia, ser más conscientes de los desafíos que enfrentan los migrantes haitianos. 

Además, se exploran las complejidades de la caravana migrante y las razones que llevan a los 

haitianos a abandonar su país, así como las dificultades que encuentran durante su tránsito por 

México. 

Se examinan las respuestas del gobierno mexicano y de la sociedad ante esta comunidad 

migrante, destacando cómo, a pesar de las barreras y la discriminación, los haitianos han 

comenzado a integrarse en la estructura social y económica de algunas alcaldías de la Ciudad 

de México, mientras continúan luchando por una vida mejor en una cultura distinta a la suya. 

Lo que sabemos de Haití  

Nuestro conocimiento sobre Haití está profundamente condicionado por la información 

proporcionada a través de los medios de comunicación, la literatura y los relatos de la propia 

comunidad haitiana en proceso migratorio, con quienes tuvimos la oportunidad de dialogar. 
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Estas conversaciones nos permitieron comprender de primera mano algunas de las razones que 

los llevaron a abandonar su país de origen.   

Gracias a estas fuentes, hoy podemos acercarnos a una comprensión más profunda de cómo la 

migración haitiana está influenciada por factores históricos y contemporáneos, como la 

esclavitud, la explotación, la violencia y la ausencia de políticas efectivas. Estos problemas, 

combinados con una economía inestable y desastres naturales recurrentes, han forzado a 

muchos haitianos a buscar mejores oportunidades fuera de su país.   

Según Moreno Mena (2019), la migración haitiana ya es un tema viejo, pues ha sido un 

fenómeno constante desde el siglo XIX. Ante la falta de oportunidades y la desigualdad, 

muchos haitianos se trasladaban a la República Dominicana para trabajar en fincas como 

jornaleros y sirvientes. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esta migración ha cambiado, y 

ahora también está influenciada por diversos factores, como la crisis política, la violencia y los 

desastres naturales, que han debilitado aún más la economía y la sociedad de Haití.   

Un dato interesante que se nos ha proporcionado y nos permite ver que lo económico ha 

superado lo cultural es lo que investigadores como Rojas, Amode y Vásquez (2015), citados 

por Moreno Mena (2019) en su estudio *Migración haitiana hacia la frontera norte de México*, 

lograron identificar. Ellos hallaron dos tipos de flujos migratorios: el primero, integrado 

principalmente por personas con bajo nivel educativo y origen rural, mientras que el otro flujo, 

al que llamaron "diáspora histórica", está formado por trabajadores calificados.   

De acuerdo con Moreno Mena, esto tiene relación con la presencia que Estados Unidos tuvo 

en Haití durante el siglo XX, pues en este periodo se fomenta la migración de los sectores más 

pobres hacia zonas azucareras en Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. En contraste, el 

número de migrantes educados, que tienen redes familiares y contactos laborales, se dirige a 

Estados Unidos, especialmente Florida, y luego a Canadá, Europa, el Caribe y América del 

Sur.   

Durante nuestras visitas a la unidad habitacional "Villas de los Trabajadores", observamos que 

la mayoría de los migrantes haitianos en este flujo tenía un nivel educativo superior. Muchos 

mencionaron que contaban con el apoyo económico de familiares en el extranjero, quienes los 

ayudaban antes y después de llegar a su destino, como Estados Unidos o Francia. Esto sugiere 

que estamos frente a un tipo de migración que corresponde al segundo grupo descrito por los 
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investigadores, es decir, personas con cierto capital humano y redes familiares que les facilitan 

su movilidad.  

A través de sus relatos, muchos migrantes destacaron el sacrificio de dejar a sus familias con 

la esperanza de mejorar su calidad de vida. Además, señalaron que la creciente violencia 

ejercida por bandas que intentan controlar Haití ha convertido al país en un lugar peligroso para 

vivir, lo que agrava aún más la migración de su población. 

Causas de la migración haitiana 

Existen antecedentes de que, en los últimos 15 años, la migración haitiana ha tomado más 

fuerza, ya que el número de personas que buscan reubicarse en otro país se ha acelerado 

considerablemente. Como se sabe, Haití es un país con una historia que limita las posibilidades 

de una buena calidad de vida para su población. Además, han surgido factores políticos, 

naturales y sociales que agravan aún más sus condiciones de supervivencia en el territorio.   

En lo que respecta a los fenómenos de carácter natural, Haití ha sufrido diversos desastres que 

han contribuido a su crisis. Entre estos se encuentran los huracanes Jeanne en 2004 y Félix en 

2008, el terremoto de 2010 y la epidemia de cólera. Algunas de las consecuencias fueron los 

daños en infraestructuras que sostenían la economía del país, así como la destrucción de los 

hogares de los habitantes. Ante dicha situación de crisis, no se tuvo una respuesta institucional 

que les brindara ayuda, lo cual agravó aún más la situación (Mena, J. A., 2019).   

Por otra parte, otro factor influyente en la detonación de la migración haitiana es la crisis 

política interna que tuvo lugar durante los años noventa, con las dificultades para consolidar 

los gobiernos de Aristide y Préval, el golpe de Estado del general Cedras y el retorno de Aristide 

en 2004, lo cual causó desde entonces una crisis política persistente. Esta inestabilidad fomentó 

la creación de un Estado fallido, incapaz de establecer un régimen democrático, lo que provocó 

la expulsión de su población.  

Ante dicha situación, la combinación de crisis políticas y desastres naturales ha sido 

determinante para detonar una migración masiva hacia otros países que ofrecen una 

reintegración cultural y una mejor calidad de vida. Por ello, algunos países desarrollados y 

latinoamericanos, incluidos México y algunos otros países sudamericanos, implementaron 

programas de refugio y reunificación familiar para recibir a los haitianos (Mena, J. A., 2019).   
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A su vez, es importante destacar que, antes de estos problemas, ya existía el fenómeno de la 

migración hacia países como Estados Unidos, Canadá y Francia. Sin embargo, el sismo de 2010 

fue un parteaguas que impulsó a los haitianos a buscar nuevos países de destino, como es el 

caso de Brasil, que empezó a recibir a muchos haitianos. También países como Chile y 

Argentina tuvieron un aumento de población migrante, mientras que otros países como Ecuador 

y Perú se convirtieron en puntos de tránsito o de residencia temporal. En 2010, Brasil fue uno 

de los principales destinos para los haitianos. En 2022, la crisis económica que enfrentó Brasil 

provocó una nueva migración de la población haitiana, tanto de los haitianos que ya se 

encontraban allí como de aquellos que aún se encontraban en Haití (París, Albicker, Castañeda, 

& Coria, 2018). 

Ante dicha situación, la comunidad migrante decidió partir con destino a Estados Unidos. Sin 

embargo, este ha sido un viaje peligroso, ya que su recorrido incluye varios países de América 

Latina, culminando en la frontera entre México y Estados Unidos, en Tijuana.   

Es indispensable mencionar que la migración haitiana en 2022 fue una de las más destacadas 

y notorias, pues no sólo la cantidad de personas que intentaron llegar a Estados Unidos fue 

impresionante, sino que una diversidad de nacionalidades se unió a este flujo migratorio. Sin 

embargo, la comunidad de haitianos fue uno de los grupos más visibles y numerosos, lo que 

demuestra lo profunda que sigue siendo la crisis en Haití (París, Albicker, Castañeda, & Coria, 

2018). 

Migrantes y su paso por México 

 

Ahora bien, para llegar a la frontera sur de México, algunos de los migrantes haitianos y 

africanos pasaron por países como Perú, Ecuador y Colombia. Luego se vieron en la necesidad 

de enfrentar el peligroso estrecho del Darién en Panamá, el cual se estima que se atraviesa 

aproximadamente en unos 20 días caminando. En Costa Rica, muchos migrantes quedaron 

varados debido a la negativa de Nicaragua a dejarlos pasar, lo cual implicó un costo extra para 

ellos, pues se vieron obligados a pagar alrededor de mil dólares a traficantes para cruzar. 

Posteriormente continuaron su trayecto por Honduras y Guatemala hasta entrar a México por 

Tecún Umán, utilizando autobuses, barcos, aviones y largas caminatas.   

Al llegar a México, se registraron en la Estación Migratoria (EM) de Tapachula. La mayoría 

de los migrantes pasó alrededor de un día o menos allí y posteriormente recibieron un 

documento que les permitía moverse libremente por el país. Según la *Encuesta a Migrantes 
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Extranjeros Albergados en Tijuana* (El Colef-CNDH, 2017), la mayoría de los haitianos 

tardaron alrededor de cuatro días o menos en llegar a Tijuana desde su entrada a México.  

 

Muchos de los migrantes eligieron Tijuana como punto de cruce hacia Estados Unidos por 

varias razones: alrededor de una cuarta parte pensaba que era más fácil cruzar allí, otra cuarta 

parte lo consideró una ubicación cercana a su destino final, y aproximadamente una quinta 

parte no conocía otras rutas. Es importante destacar que los haitianos no tenían inicialmente la 

intención de quedarse en México; sin embargo, las condiciones han hecho que algunos 

empiecen a ver a México como un país de destino y no solo de tránsito (París, Albicker, 

Castañeda, Coria, 2018). 

México recibe a los haitianos 

Es indispensable hablar sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos 

el 8 de noviembre de 2016 y su toma de posesión el 20 de enero de 2017, pues esto generó 

preocupación entre los haitianos que solicitaban asilo en Estados Unidos. En su discurso, había 

manifestaciones en contra de la migración, y sus propuestas de políticas fueron aún más 

restrictivas. Entre los cambios en las políticas migratorias de EE. UU. se incluían la 

disminución de entrevistas y el riesgo de detenciones y deportaciones.   

A partir de dichos cambios, desde enero de 2017, muchos haitianos reconsideraron nuevas 

opciones de estancia, y decidieron buscar refugio en los países vecinos de Estados Unidos, 

siendo México una de las opciones a considerar. Aproximadamente 4,560 migrantes haitianos 

se encontraron varados en ciudades mexicanas como Mexicali, Tijuana y Ensenada, lo que los 

llevó a vivir en albergues instalados por el gobierno mexicano (Moreno Mena, J. A., 2019).   

Siguiendo esta misma línea, ante dicha situación, la respuesta del gobierno mexicano fue 

ofrecer protección humanitaria y asilo a la comunidad migrante. Se les brindó la posibilidad de 

solicitar protección humanitaria o asilo; sin embargo, el proceso ha sido lento y complicado 

debido a la alta demanda, lo que prolongó los tiempos de espera burocrática (Contreras, C., 

2022).   

Por otra parte, aunque el gobierno mexicano no comprendía completamente la situación en un 

inicio, fue ajustando su política conforme se aclaraba el tema y el origen de los migrantes 

haitianos. Ante la imposibilidad de deportarlos y el cierre de las fronteras en Estados Unidos, 

México comenzó a regularizar su estancia, otorgándoles tarjetas de visitante por razones 
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humanitarias y permitiéndoles trabajar mientras decidían su futuro. En diversos casos, el 

gobierno mexicano ha otorgado permisos de trabajo temporales y visas humanitarias a los 

migrantes haitianos, permitiéndoles trabajar legalmente en México mientras regularizan su 

situación o esperan su oportunidad para ingresar a EE. UU.   

A medida que la situación de emergencia se fue resolviendo, se pasó de un enfoque 

primordialmente migratorio a uno de integración social. Para julio de 2017, aproximadamente 

2,400 haitianos habían logrado regularizar su estatus en México, y otros se encontraban 

trabajando de manera legal en el país. Un ejemplo de esto es la integración de la población 

haitiana en Baja California, donde recibieron apoyo de la comunidad local y organizaciones. 

Este proceso incluyó la construcción de una colonia haitiana en Tijuana y el acceso a servicios 

como la educación y la seguridad social (Moreno Mena, J. A., 2019). 

Respuestas de la Sociedad 

A través de las visitas al campo, pudimos observar que varios pobladores han recibido a los 

haitianos con los brazos abiertos, ofreciéndoles pequeños trabajos que los apoyan en su tránsito 

por México. Incluso hay personas que se acercan a darles comida y ropa. Por otra parte, el 

gobierno ha logrado proporcionar asistencia a los migrantes haitianos, incluyendo alimentos, 

refugio, asistencia legal y médica.  

En algunas áreas, los migrantes haitianos han comenzado a integrarse y han encontrado 

diversas maneras de subsistir. Muchos venden comida en las calles, mientras que otros han 

improvisado pequeños negocios. Algunos hombres, principalmente haitianos, venden refrescos 

y bebidas energéticas utilizando hieleras que compran en tiendas locales.   

En comunidades locales como Tláhuac, también han logrado trabajar en sectores como la 

construcción, la agricultura y el comercio, lo que ha generado un impacto económico y social 

positivo en esas regiones. Las ventas han aumentado, ya que atraen a nuevos clientes que 

provienen de la misma comunidad migrante. Además, los dueños de los comercios se han 

adaptado a este nuevo mercado, aprovechando la oportunidad para integrar productos que la 

comunidad migrante solicita, como el plátano macho o cierto tipo de arroz en particular, frijoles 

y verduras que ellos ocupan en su gastronomía. 

Sin embargo, no todo ha sido fácil para los haitianos. Se han enfrentado a discursos y actos de 

discriminación y racismo, tanto por parte de algunas autoridades y partidos políticos, como de 
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sectores de la población mexicana, lo que ha hecho más difícil su estancia en el país. La 

integración a la cultura y el acceso a servicios básicos como agua y electricidad se ha 

complicado aún más. Además, la ausencia de instalaciones adecuadas para realizar sus 

necesidades básicas y mantener una higiene personal es uno de los problemas más graves que 

enfrentan los migrantes. 

La falta de acceso a baños y lugares para asearse no sólo genera incomodidad, sino que también 

agrava las condiciones de insalubridad, aumentando el riesgo de enfermedades entre esta 

población vulnerable. Esto nos permite ver que aún falta mucho trabajo por parte del gobierno 

mexicano para garantizar condiciones dignas de refugio, además de enfrentar problemas 

sociales como la discriminación y el racismo por parte de ciertos sectores de la población 

mexicana. 

Capítulo 2. Un caos metodológico  

 

En el siguiente capítulo explicaremos porque hemos considerado esta una investigación de 

coyuntura, las razones a las cuales llegamos para que fuera determinada de esta forma y 

mencionaremos como nos ayudó a ver este fenómeno migratorio.  

A su vez, pondremos sobre la mesa a los distintos actores que se presentaron durante las visitas 

y como estos intervinieron durante las visitas al campo. También daremos a conocer las 

dificultades que se nos presentaron durante la investigación, mismas que nos ayudaron a buscar 

técnicas para poder llevar a cabo la investigación. Para finalizar el capítulo explicaremos como 

una aplicación puede propiciar un espacio de espera para los haitianos, la cual ha sido una parte 

fundamental para que estas personas estén aquí a la espera de una cita.  

¿Qué es la coyuntura?  

 

Para comprender el análisis de coyuntura desarrollado a lo largo de esta investigación, es 

importante considerar la definición que nos propone el autor Stuart Hall sobre dicho concepto. 

Hall lo menciona como un pensamiento “sin garantías”, es decir, una forma de analizar la 

realidad social fuera de lo ya establecido. En este sentido, su método tiene relación con el 

“contextualismo radical” (Grossberg, 2007). En otras palabras, es una forma que destaca la 
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comprensión de las coyunturas. A su vez, revela la contingencia del presente y reconoce que la 

realidad siempre estará sujeta a la transformación.   

 

De esta manera, el análisis de coyuntura tiene como objetivo comprender la realidad cuando se 

sigue un enfoque interpretativito, o bien, construirla cuando se adopta el paradigma 

constructivista de la epistemología. Además, el análisis de coyuntura se sustenta en una base 

que permite el diagnóstico de una situación o acontecimiento, abordando la confrontación entre 

fuerzas políticas, económicas o sociales de manera más amplia.   

 

El análisis de coyuntura es una herramienta clave porque nos permite: 

● Comprender los eventos que ocurren en un momento determinado, donde se cruzan 

condiciones de tipo político, ideológico, social o económico, que pueden ir desde lo 

local a lo internacional, con el fin de proporcionar una explicación y análisis más 

profundo del evento. 

● Mejorar la capacidad de análisis y seguimiento de los hechos. 

● Establecer las bases para considerar los planes de acción que se podrán presentar en un 

momento cercano luego de haber transcurrido el evento analizado. 

En algunas ocasiones, al análisis de coyuntura se le atribuye la función de herramienta para 

comprender el hecho histórico, lo cual ocurre al considerar la importancia de analizar un 

proceso específico y el conocimiento que se genera a través de dicho análisis. Este es un 

proceso de retroalimentación continua (Fazio, 2007) que se realiza a partir de la reconstrucción 

de huellas, indicios y vestigios que se vinculan con el escenario que se desea estudiar. 

Siguiendo al profesor Hugo Fazio, estos elementos “…son los soportes sobre los cuales se 

fundamenta y se valida la correspondiente argumentación, narración y/o descripción”, 

mediante la constante interrelación entre los elementos que conforman una coyuntura: actores, 

escenarios, acontecimientos y correlación de fuerzas. 

La coyuntura describe, interpreta y analiza un proceso determinado en un espacio y tiempo 

específicos. El objetivo en este punto es lograr una redefinición de las relaciones entre la 

coyuntura y las construcciones sociales que son objeto de análisis. En cualquier contexto social 

es posible desarrollar un análisis de coyuntura; sin embargo, la manera en que se estructura 



 
14 

dicho análisis y el propósito del investigador determinarán la pertinencia de esta metodología 

(Bonilla, 2011). 

Tomando en cuenta las definiciones de ambos autores, hemos abordado el análisis de coyuntura 

como un momento que ha ido cambiando a lo largo de nuestras visitas de campo. En este 

sentido, nos referimos a observar el problema de la migración desde un lugar y momento 

específico que ha estado sujeto a cambios. Además de la participación de todos los actores que 

han intervenido desde la llegada de los migrantes haitianos, durante su estancia dentro y fuera 

de la unidad habitacional, y a lo ocurrido con el desalojo del COMAR (Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados), así como de los propios migrantes en la unidad habitacional “Villas de 

los Trabajadores” en la alcaldía de Tláhuac. Esto ha generado un cambio notorio no solo en los 

alrededores de la unidad, sino también en su interior. 

A partir de nuestras visitas y las intervenciones realizadas con algunos migrantes haitianos en 

un primer momento, así como con comerciantes del mercado que se encuentra dentro de la 

unidad y algunos residentes, hemos podido observar cómo la presencia de los migrantes en la 

zona ha ido cambiando. Comparando nuestra primera visita e intervenciones, realizada el 9 de 

diciembre de 2023, con lo observado y recabado en nuestras últimas entrevistas del 19 de 

agosto de 2024, notamos que actualmente casi no hay migrantes en los alrededores ni dentro 

de la unidad, a diferencia de nuestra visita inicial. 

Comerciantes y residentes han señalado que, tras el desalojo de la COMAR y su reubicación 

en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, la mayoría de los migrantes se trasladaron a dicha 

ubicación. Además, mencionan que, a lo largo del tiempo, los migrantes han ido abandonando 

la zona casi por completo, ya que han sido llamados para asistir a sus citas que les permitan 

continuar su camino hacia Estados Unidos, su lugar de destino. 

El campo como un espacio etnográfico  

Cuando pensábamos el tema de la investigación también reflexionamos un poco en el lugar a 

donde iríamos para llevarla a cabo y creo que al principio conocíamos Tláhuac solo como una 

alcaldía más en la CDMX, lo más conocido es el festejo de día de muertos, pero creo que el 

equipo en general no tenía mucho conocimiento del espacio.   

Tomamos la iniciativa para conocer el espacio, recorrimos parte del parque de Tláhuac que 

inicialmente fue donde llegaron los migrantes haitianos y la extensión de este espacio es muy 
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grande, en fines de semana hay vendimia de varias cosas para los visitantes y juegos para los 

pequeños. 

Al retirarnos de Tláhuac nos dimos a la tarea de observar cómo los haitianos ya formaban parte 

de la visión completa de este espacio pues se veían desde la entrada de la alcaldía, en mercados, 

canchas de fútbol, etc. 

Así como hace referencia Malinowski quien afirma que la meta de la etnografía es: “llegar a 

captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión de su 

mundo. Tenemos que estudiar al hombre y debemos estudiarlo en lo que más íntimamente le 

concierne, es decir, en aquello por lo que une a la vida” (Malinowski, 2000, p.41), al estar en 

constante presencia en el espacio pudimos notar muchas de las actividades de los migrantes 

haitianos a las que se habían habituado con el paso de los días. 

Nos pudimos dar cuenta de todos los espacios que ocupaban y un poco de las rutinas 

establecidas de algunos, también nos dimos cuenta de que algunos habitantes de la unidad los 

apoyaron para poder ocupar el espacio y les fueron de ayuda para poder conocer los lugares 

que podían frecuentar.  

 Los actores que intervinieron 

● Los migrantes haitianos 

Inicialmente presentaremos a los migrantes haitianos, quienes llegaron desde Haití, una 

pequeña isla caribeña de la que huyen. Llegaron a México con la intención de solicitar un 

documento para poder ingresar a Estados Unidos. Una de las primeras caravanas en llegar fue 

en mayo de 2023, según un reportaje hecho por Zona Docs en octubre de 2023 y se instalaron 

en casas de campaña alrededor de la unidad habitacional en Tláhuac. 

Su fenotipo es una de las características que los convierte en foco de la mirada mexicana, pues 

su piel es negra, son muy altos y su manera de hablar es con un tono de voz elevado, tanto que 

casi parece que gritan. Como experiencia personal, podemos decir que una conversación 

normal entre ellos parece más una discusión. Esto también llama la atención, junto con el 

idioma que utilizan, que es el criollo y el francés. 

● Los habitantes de la unidad habitacional 

 



 
16 

Los habitantes de esta unidad, en algunos casos, están unidos, ya que la unidad es muy grande 

y permite que se formen vínculos entre unos y otros. Sin embargo, también están aquellos que 

trabajan y pasan la mayor parte del día fuera de la unidad habitacional. 

 

El tema de la migración afectó a todos de alguna manera, y hemos recabado opiniones diversas 

en la comunidad. Con "ellos" nos referimos a que algunos no le dan la menor importancia a la 

presencia de los haitianos, mientras que otra parte de la población sí está involucrada y forma 

parte del comité o de las juntas que se realizan para tratar el tema de los migrantes. Estos 

habitantes están al tanto de las decisiones que se tomen y apoyan de manera constante las 

decisiones sobre temas como la vigilancia, la cual tiene un costo mensual que es recogido por 

un miembro de la unidad habitacional. 

 

● Los comerciantes de la unidad habitacional 

 

Dentro de la unidad habitacional existen dos espacios donde se podría decir que son pequeños 

mercados de al menos 15 a 20 locales los cuales tiene diversidad de tipos de comercios los 

cuales van desde la venta de pollo, tortillas, frutas y verduras, productos de la canasta básica, 

con la finalidad que los habitantes abastecieran su despensa de ese espacio. 

En estos espacios se creó una dinámica diferente, con la llegada de los migrantes haitianos, los 

cuales entraban a la unidad habitacional a estos espacios con la finalidad de comprar a en los 

diferentes comercios, estos a su vez incrementaron sus ventas y por lo tanto sus ganancias. 

 

Con la intención de suplir sus necesidades compraban en grandes cantidades y los comerciantes 

se vieron en la necesidad de comprar lo que los migrantes demandaban, además se apoyaban 

de algunos locatarios para poder trabajar pues estos al ver la gran demanda de producto que 

tenían requerían ayuda para poder surtir sus negocios. 

Todas estas dinámicas fueron parte importante para crear descontento en los habitantes y que 

se les empezará a restringir la entrada a la unidad, aunque no solo causó molestia a los 

habitantes, entre los mismos locatarios comenzaron a negar el servicio a algunos migrantes y 

ya no querían venderles. 

 

● La intervención política 
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Durante nuestras visitas al campamento haitiano, observamos la presencia activa de un partido 

político, ya que se encontraban en periodo electoral, específicamente el partido Movimiento 

Ciudadano. Este partido tuvo impacto en la situación de los migrantes, interfiriendo en la 

estancia de estos. 

Movimiento Ciudadano se involucró en las cuestiones vecinales relacionadas con los haitianos, 

influyendo de diversas maneras en su situación. En particular, el partido intentó desalojar a los 

migrantes que se encontraban en los alrededores de la unidad donde esperaban su cita con el 

COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados). De acuerdo con las narrativas 

obtenidas en algunas entrevistas, el partido incluso desempeñó un papel en la presión para que 

las oficinas del COMAR cerrarán de manera permanente, lo que agravó aún más las 

dificultades que enfrentan los migrantes. 

Además, Movimiento Ciudadano apoyó el cierre de avenidas como una forma de manifestación 

en contra de la presencia de los migrantes en las afueras de la unidad. Este partido también 

fomentó y respaldó discursos discriminatorios y violentos contra la comunidad haitiana, 

contribuyendo a la creciente tensión y hostilidad hacia ellos. 

● El comité 

 

El comité es una representación de la unidad habitacional, formado aparentemente por vecinos 

de esta. Se creó a partir de la llegada de los migrantes haitianos, y su objetivo inicial era 

controlar las entradas y salidas de los habitantes. Por esta razón, el primer paso fue rolarse entre 

ellos para cuidar la puerta, posteriormente contrataron un guardia de seguridad las 24 horas en 

una de las entradas a la unidad, para ser más precisos en la entrada que daba hacia el 

campamento, lo cual resultó exitoso. Sin embargo, al verse superado por los conflictos 

ocasionados entre haitianos y residentes, uno de los guardias fue sustituido un tiempo después. 

 

Otro de los objetivos, y quizá el principal motivo para la formación de este comité, fue desalojar 

a los migrantes haitianos de las instalaciones de la unidad habitacional y negarles acceso a 

satisfacer sus necesidades básicas dentro de la unidad. 

Para lograr este objetivo, el comité solicitó apoyo al partido político Movimiento Ciudadano, 

que en ese momento se encontraba en campaña electoral. 
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● Los medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación son una base de datos que proporciona una amplia variedad de 

información. Esta herramienta o canal es de gran importancia para tener diferentes enfoques y 

acercarnos más al tema con fuentes de confianza que enriquezca a la investigación, aportando 

no solo datos, si no que fuentes de mayor credibilidad, y más los reportajes que sacaron los 

noticieros, proporciona una forma de analizar y capturar los que se dijo con respecto al tema 

de migración. 

 

En este caso podemos decir que los medios de comunicación fueron de gran ayuda para ver 

cómo se desenvolvió las cosas en el campo, ya que nuestras visitas a campo eran separadas en 

tiempo, precisamente con la intención de ver lo que pasaba de una visita a otra y nos apoyamos 

de los medios para estar al pendiente en lo que el equipo volvía a ir. 

Los noticieros y los periódicos se enfocaron en la migraciones haitiana principalmente por la  

enorme cantidad de migrantes que llegaron a la unidad "Villas de los Trabajadores",  lo cual 

derivó a una serie de sucesos que fueron registrados por los mismos medios, cada noticiero y 

periódico le dio un enfoque diferente mientras unos buscaban el motivo de su buscando el 

motivo de su llega,  otros se centraron en su situación, travesías, cultura, etc.…., la cantidad de 

información que los medios de comunicación trae a la mesa es enorme (Farías, 2024). 

 

● Nosotros 

 

El equipo de investigación se involucró en la situación qué estaba ocurriendo en Tláhuac con 

la llegada de los migrantes haitianos, desde finales del año 2023 hasta mediados del año en 

curso. Esté acercamiento sé logró gracias a las visitas realizadas en el lugar dónde se encontraba 

el campamento haitiano y con las entrevistas llevadas a cabo con haitianos, residentes y 

comerciantes de la unidad habitacional “Villas de los Trabajadores”. 

 

Durante las observaciones e intervenciones realizadas, se logró observar y saber un poco sobre 

la dinámica entre haitianos y residentes de la unidad, los cambios qué hubo en la zona derivado 

de la magnitud de migrantes colocados sobre las afueras de la unidad, además de saber los 

conflictos y enfrentamientos que se generaron durante la colocación del COMAR hasta su 

desalojó.  
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Tratamos de estar presentes en las visitas siempre todos como equipo y eso daba solidez a poder 

encontrar mayor información desde diferentes puntos y que nada se nos escapara al estar 

pendientes de todos los movimientos durante el trabajo de campo. 

 

● La COMAR 

La COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) es la institución perteneciente al 

gobierno de México, la cual se encarga de recibir, procesar y resolver las solicitudes de asilo 

de personas que huyen de sus países por diferentes causas, como, por ejemplo: persecución, 

violencia u otras amenazas que ponen en riesgo su vida.  En el caso de la comunidad haitiana, 

buscan refugio en el territorio mexicano debido a las diversas problemáticas que han enfrentado 

en su país de origen. Existen diferentes oficinas de la COMAR, entre ellas la que está ubicada 

en Tláhuac, frente a la unidad “Villas de los Trabajadores”, la cual recibió a muchos migrantes 

que decidieron instalar su campamento fuera de esta oficina en espera de recibir atención. 

Como ya se mencionó, al ser una caravana numerosa, el proceso burocrático se volvió lento 

(COMAR, 1984).  

Nuestras intervenciones 

 PRIMERA VISITA 

FECHA: 9 de diciembre de 2023   

Nuestra primera visita fue un primer acercamiento al lugar, para conocer el espacio y empezar 

a entender la situación. Fuimos al parque Bosque de Tláhuac y ahí notamos la presencia de la 

comunidad migrante. Muchos estaban sentados o acostados en el pasto, algunos en grupo y 

otros solos, y parecían estar hablando o usando sus teléfonos. 

Decidimos acercarnos a un grupo de migrantes para intentar hablar con ellos, pero fue difícil 

comunicarnos porque hablaban un idioma diferente con esto queremos dar a notar la primera y 

más grande dificultad a la que nos enfrentamos. A continuación, pondremos un pequeño 

párrafo de las entrevistas hechas: 

Entrevistado: No entiendo español, yo hablo francés, poco español. ¿Usted habla francés o 

inglés? ¿Estudiante? 

Entrevistador: No, solo hablamos español. Sí, estudiante. Amm... como le explico, escuela, 
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school. 

Entrevistado: Ohh... School, student, o ya. 

Entrevistador: Sí, student. Amm... queríamos conocer más de ustedes y su paso por México. 

(Silencio por un par de minutos. Todos nos quedamos viendo ya que no nos entendían. En eso, 

un haitiano tradujo nuestra pregunta a su grupo y uno de ellos respondió en su idioma) 

Afortunadamente, algunos haitianos que sabían un poco de español se acercaron y nos 

ayudaron a traducir lo que decíamos y lo que nos respondían. Gracias a esto, pudimos saber 

más sobre ellos.  

Entrevistado: Yo soy maestro en Haití. Salí de mi país por la inseguridad que existe 

actualmente, pero me preocupa porque allá están mi familia, mi esposa e hijos. 

Entrevistador: ¿Nos pueden decir más sobre la situación que está viviendo su país 

actualmente? 

Entrevistado: Haití está invadido de pandillas; eso ha ocasionado que la violencia aumente en 

Haití. Nos están matando, ya no es un lugar seguro para vivir, no hay trabajo, ya no hay comida 

y cada día se está volviendo casi inhabitable para nosotros. Por eso hemos decidido migrar 

hacia los Estados Unidos para obtener mejores oportunidades. 

Entrevistador: ¿Y cómo se han sentido estando aquí en México? 

Entrevistado: Tranquilos, pero preocupados porque no hay trabajo. No tengo trabajo, llevo 

algunos días sin comer, pasando frío, sobre todo con las lluvias. Me preocupa porque, sin 

trabajo, no puedo mandar dinero a mi familia que está en Haití. 

Entrevistador: ¿Han recibido ayuda de algunas personas o del gobierno? 

Entrevistado: De vez en cuando, solo llega una camioneta blanca a entregar comida, pero solo 

eso. 

Nos llamó la atención que se expresaban de manera muy enérgica, con voces fuertes, lo que 

nos hizo pensar que estaban discutiendo, aunque en realidad solo hablaban de forma natural 

para ellos, esto tampoco ayudó a que la entrevista fluyera ya que nos sentimos un poco 

intimidados, pues era nuestro primer acercamiento al campo. 

Nos contaron que muchos tenían estudios universitarios, pero habían tenido que dejar Haití 

para buscar trabajo y mandar dinero a sus familias. Actualmente, se encontraban buscando 

cualquier trabajo que les diera sustento para alimentarse. 
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Después, salimos del bosque y caminamos por la avenida donde estaba instalado el 

campamento. Allí observamos que, frente a la unidad habitacional “Villas de los Trabajadores”, 

había varias casas de campaña, tantas que abarcan ambos sentidos de la vialidad y personas de 

esta misma comunidad que habían montado sus propios negocios. Estos iban desde estéticas, 

puestos de comida, hasta vendedores de accesorios para el cabello, entre otros, suponemos que 

para solventar los gastos de estar es este lugar. 

Caminando, nos adentramos cada vez más en el campamento hasta llegar a la entrada de la 

unidad, donde encontramos a una persona encargada de controlar el acceso. Decidimos 

acercarnos y preguntarle su opinión sobre los migrantes, pero nos informó que no podía darnos 

ninguna información sin la presencia del comité de la unidad. Solicitamos la atención del 

comité, nos dijeron que podíamos esperarnos a que llegaran, pero nunca se presentó. En ese 

momento se encontraba una vecina la cual se encarga de cobrar a los vecinos para pagar la 

vigilancia y vigilar la puerta para apoyar al vigilante con la entrada de los migrantes haitianos, 

comenzamos a platicar con ella. 

Investigador 3: ¿usted qué opina de los migrantes haitianos? 

Vecina: (cruzada de brazos) No queremos que entren. Yo me quedo aquí vigilando todo el día. 

No es seguro para nosotros estar con ellos cerca. 

El equipo de investigación insistió un poco y entabló una conversación con el vigilante y la 

señora, quizá notaron que no éramos parte de ninguna institución, la señora nos compartió su 

punto de vista y algunas problemáticas que observaba, el vigilante también participó. 

Investigadora 2: ¿Y usted qué opina? 

Guardia: (mirando a su alrededor) Pues... la verdad, hay muchas quejas. Algunos vecinos 

tienen miedo. Yo veo que solo buscan trabajar, pero la gente no quiere que entren a la unidad. 

Investigador 3: ¿Ha habido algún incidente? 

Vecina: No como tal, pero son muy sucios. Antes, cuando no había control dentro de la unidad, 

dejaban basura y se hacían del baño en donde fuera. 

Esperamos un poco más pero el comité nunca se presentó y como ya era un poco tarde el equipo 

de investigación decide retirarse, nos despedimos de ambos sujetos y preguntamos si era 
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posible que en otra ocasión nos permitieran ver a los del comité, la señora nos pidió un número 

telefónico para que se comunicaran con nosotros y justo después de eso el guardia nos dijo: “Si 

gustan, otro día que tengan tiempo pueden ingresar para conocer mejor la unidad, ya que es 

muy grande. Yo aquí estoy toda la semana y los podría recibir”. 

Reflexionamos sobre lo que habíamos escuchado en esta primera visita y comentamos que 

existe un miedo infundado pues la mayoría de los migrantes solo busca sobrevivir, pero aquí 

la gente ya tiene ideas muy formadas. 

También comentamos sobre la barrera del idioma y las diferencias culturales agravan la 

situación y no permiten que pueda existir una mejor convivencia entre estas personas. Por otro 

lado, notamos a una chica quien pedía que el guardia le permitiera pasar al baño pues ya le 

ganaba mucho y el guardia se tardó en dejarla pasar, suponemos que este tipo de situaciones 

pasan seguido pues parecía un poco molesto el guardia. 

SEGUNDA VISITA 

FECHA: 31 de marzo de 2024 

En nuestra segunda visita, realizamos un recorrido dentro de la unidad “Villas de los 

Trabajadores". Logramos observar el campamento haitiano que estaba colocado cerca del 

ISSSTE de Tláhuac, donde se encontraba el COMAR, y desde el inicio de la unidad hasta casi 

la esquina del bosque de Tláhuac. 

Pudimos observar del campamento haitiano, o el “mini Haití” como algunos residentes de la 

unidad lo han nombrado, es que las casas de campaña que estaban mejor colocadas sobre las 

banquetas, pues ya le pusieron plásticos sobre ellas y parece que ya establecieron rutinas entre 

ellos, la avenida es muy amplia y transitan los autos por ella, sin embargo, eso no impidió que 

realizaran una estructura de un baño improvisado con tablas de madera entre las casas de 

campaña. 

Dentro de la unidad, logramos realizar un recorrido que nos permitió ver la dinámica que se 

tenía entre los haitianos y el guardia de seguridad contratado para controlar la salida y entrada 

de los mismos, así como introducirnos a los mercados que se encontraban en el lugar y entablar 

entrevistas tanto con comerciantes del mercado como con residentes de la unidad habitacional.  
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Comerciante del mercado: Desde que llegó el campamento haitiano, las cosas han cambiado 

bastante aquí. Antes, la avenida estaba limpia, pero ahora, entre la basura y el olor a orines, ya 

no es lo mismo. Es incómodo para todos los que vivimos aquí. 

Investigador: ¿Desde cuándo notaste ese cambio? ¿Crees que ha empeorado la situación con 

el tiempo? 

Comerciante del mercado: Yo diría que desde que empezaron a instalarse las casas de 

campaña, ya van varios meses. El problema es que no tienen servicios básicos como baños, 

entonces todo se acumula. Además, ahora tenemos guardias en la entrada, pero aun así no se 

siente seguro. 

Investigador: Entiendo. Hemos observado el campamento y vimos que incluso algunos 

haitianos han comenzado a vender productos y servicios. ¿Has notado cómo eso ha afectado la 

dinámica del mercado local? 

Comerciante del mercado: Sí, claro. Algunos haitianos han empezado a vender cosas, como 

cremas y alimentos. No compiten con lo que yo vendo, pero a veces atraen más gente al 

mercado. Aun así, la gente del barrio no está muy contenta. Además, he escuchado que el 

partido Movimiento Ciudadano también ha tenido algo que ver en esto, me parece que quiere 

ayudar a los habitantes con esto de los haitianos. 

De esta manera, y gracias a las entrevistas con los comerciantes, pudimos observar la presencia 

de un partido político dentro de la unidad, en este caso, el partido “Movimiento Ciudadano”. 

Cabe mencionar que, en el mes en el que realizamos dicha visita, estaban con todo tipo de 

propagandas y eventos políticos en la Ciudad de México, debido a las próximas elecciones que 

tendría el país en el mes de junio del año en curso. 

En esta segunda visita nos dividimos en dos equipos de dos personas cada quien, y logramos 4 

entrevistas, una de ellas fue a un comerciante el cual opina que el cambio más notorio es la 

basura en la avenida y el fuerte olor a orines, aunque es claro para él y para nosotros que al no 

tener donde hacer sus necesidades básicas los migrantes haitianos las hacen donde pueden. 

Entrevistador: Gracias, pues justo nos gustaría saber tu experiencia con la presencia de los 

migrantes. ¿Qué ha ocurrido en la unidad? ¿Cómo lo has vivido? 
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Residente: Pues yo la verdad vengo de visita, bueno si vivía aquí antes pero ya ahorita solo 

vengo en ciertas ocasiones. Pero si me tocó llegar a ver cómo agredían de manera verbal a los 

migrantes algunos vecinos, ya que no les gustaba que estuvieran en la unidad, como utilizaban 

el agua de la cisterna que conecta con los edificios como antes estaba sin candado pues era fácil 

obtener agua de ahí, pero ahora colocaron un candado para qué ya no sacarán agua, con eso 

pues ellos se bañaban, pero a los de la unidad les molestaba. 

Entrevistador: ¿Y tú qué piensas sobre esas actitudes que tuvieron algunos vecinos? 

Residente: Pues la verdad no sé cómo pensarlo o tomarlo, yo no estoy de acuerdo con el trato 

que les han dado, para mí se me hace algo muy triste ver cómo de alguna u otra forma los echan 

de la unidad. Cuando algunos solo buscan comprar alimentos o simplemente cubrirse de las 

lluvias. Incluso en el grupo de la unidad andan a cada rato proponiendo reuniones para dar 

seguimiento a qué de plano los quiten de aquí. Pero eso lo están haciendo un colectivo de 

vecinos que se unieron para eso, yo la verdad no los apoyó, pero si estoy en el grupo es porque 

era el vecinal si ocurría o había algo y hasta ahí.  

Entrevistador: ¿Te refieres al comité? 

Residente: Sí, la verdad no estoy muy relacionado con que andan haciendo, pero son los que 

andan ahí alegando con los migrantes.  

Entrevistador: ¿Y qué es lo qué has visto o escuchado que les digan? 

Residente: Pues sólo he notado que ya no los dejan ingresar a la unidad incluso el comité se 

organizó para estarse rolando estar en la puerta, pero como eran señoras las que se ponían en 

la puerta según dicen que les decían de cosas los migrantes la verdad eso nunca lo noté. Y pues 

ya por eso contrataron al guardia de seguridad de la entrada. Y escuchado la verdad solo cuando 

hubo un conflicto en la entrada cuando algunos haitianos ya rentaban en la unidad pues ya no 

los querían dejar pasar, les decían que le mostrarán un recibo para saber que ya vivían aquí 

puras cosas sin sentido y pues los haitianos solo les decían que no tenían, les gritaban “racistas 

y demás”.  

Con estas entrevistas nos dimos cuenta de que la problemática era más grande de lo pensado 

gracias a la presencia de los migrantes y que el comité estaba aquí para detener la entrada de 

los haitianos al lugar. 
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Entrevistador: Gracias, pues queríamos conocer ¿cómo ha sido su experiencia con el 

campamento fuera de su unidad?  

Residente: Pues la verdad miren, yo no soy una persona racista, yo he tenido situaciones y he 

visto cosas desagradables en cuanto a los migrantes, mi hija trabaja aquí en el ISSSTE que está 

cruzando luego, luego la avenida, y entra desde las 5 am. Desafortunadamente hubo una 

ocasión en donde no la pudimos acompañar a dejarla y nos platicó que unos haitianos que 

venían en moto la intentaron asaltar. ¿No se les hace raro que algunos que están aquí ya tengan 

moto y unos a duras penas en bici? 

Entrevistador: La verdad si lo hemos visto algunos con moto, pero nunca pensamos en algo 

malo 

Residente: Pues si yo por eso deje de ser amables con ellos porque muchos si se pasan, de 

hecho, a mi hija la intentaron asaltar, pero como vieron que salió de la unidad cómo que se 

hicieron weyes y se siguieron, pero dice mi hija que traían pistola y ya andan en eso, en lo malo 

vendiendo droga porque no tienen algunos trabajos y se van con los que están en el punto.  

Entrevistador: ¿Y qué piensa de esa situación?  

Residente: Pues de que eso no tiene porqué pasar, suficiente tenemos con la delincuencia de 

aquí y con los que de por sí se dedican a vender droga en la unidad como para qué se incremente 

con ellos. Yo antes veía como se dormían en unas bancas que tenía afuera de mi casa y justo 

las quite por la situación de mi hija, hasta los tenía que correr porque ya se sentían dueños de 

ellas.  

La inseguridad es un tema que volvió a ser relevante en esta entrevista, pues los residentes 

creen que los haitianos al no tener nada que hacer están integrando a grupos de delincuencia 

pues es más fácil que encontrar trabajo, aunque vendan productos fuera de la unidad no es 

suficiente para algunos. 

TERCERA VISITA   

FECHA: 28 abril 2024 

En esta tercera visita, obtuvimos entrevistas con otros comerciantes del mercado de la unidad, 

nos dimos cuenta de que aquí en este espacio están dos tipos de personas los que intentan 
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ayudar a los migrantes y los que están molestos por su llegada y no tienen ningún tipo de 

empatía hacia ellos. 

Señora: Nos han contado algunos haitianos que buscaban mejores condiciones laborales. Hasta 

algunos pensaban en poner un puesto para vender comida y otras cosas, ya que donde 

trabajaban, que es una fábrica, los explotan mucho. Por una jornada de 10 horas por día solo 

les pagaban 200 dólares, lo cual les resultaba muy pesado. Por lo que busqué la forma de 

encontrarles lugares en donde trabajar y poner sus puestos. 

Investigador: ¡Oh, qué bien! Entonces, ¿ustedes no tuvieron problemas con los haitianos? ¿Y 

qué sabe del comité? 

Señora: No, nunca tuvimos problemas con ellos. La verdad, son muy amables y educados. Con 

los que sí tuvimos problemas fue precisamente con el comité, ya que no les parecía que les 

vendiéramos a ellos. Decían que nos estábamos aprovechando de la necesidad humana, 

vendiéndoles las cosas más caras. Pero si usted ve, todo tiene un precio. Además, esta tienda 

la tengo para pasar el rato y no aburrirme en casa. ¿Yo qué gano con robarles o aprovecharme 

de ellos? 

Señora: Al contrario, siempre intentaba defenderlos cuando los clientes les decían algo o los 

intentaban correr. Por esa misma situación, me amenazaron los del comité con que me iban a 

echar a los del municipio para que me clausuraran. Pero como tengo todos los papeles en orden, 

no lograron hacer nada. 

Yo siento que el comité solo fue creado para correr a los haitianos de esta unidad, porque la 

verdad no son malos, pero la gente simplemente los discrimina por su aspecto y color de piel. 

Pero eso sí, los que sí se aprovechan de ellos son los que rentan los departamentos a los 

migrantes haitianos. Les andan cobrando 500 pesos por persona a la semana, y en un solo 

departamento meten como a 10 o más. La verdad, eso sí se me hace aprovecharse de la 

necesidad. Y ustedes pensarían que por el simple hecho de rentar un departamento en esta 

unidad te tratarían mejor, pues no. Ya que son varias las ocasiones en que el guardia de 

seguridad no los deja pasar si no tienes a la mano el contrato de renta o algo que demuestre que 

sí viven ahí. Y solo se las piden a los que son de piel oscura, porque a los demás nunca he visto 

ese tipo de comportamiento. Se me hace algo muy racista de su parte, tanto del comité como 

algunos habitantes de la unidad. Porque no son todos, son algunos, pero por esas personas 

lograron cerrar el COMAR que estaba en el bosque, haciendo protestas y manifestaciones. 
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Lo particular de estas entrevistas es que una de ellas fue realizada a una migrante venezolana 

que se encontraba laborando en una tortillería. Esta situación nos permitió conocer y, a su vez, 

reflexionar sobre el trato que se le daba a una persona de tez blanca en comparación con el trato 

que se ha venido dando a los haitianos desde que llegaron. 

Señora de la tortillería: Perdón, pero no tengo mucho tiempo. Aparte, no puedo opinar sobre 

eso porque también soy migrante y solo trabajo aquí en espera del permiso para entrar a los 

Estados Unidos. 

Entrevistador: No se preocupe, también nos sería bueno un punto de vista diferente. ¿De dónde 

es y cómo fue su experiencia hasta llegar a México? ¿Cómo se ha sentido en esta unidad? 

Señora de la tortillería: Está bien. Yo vengo de Venezuela. Para llegar a México, tuve que 

recorrer varios países. No tengo quejas de las personas en México, la verdad. Aún no he tenido 

ningún inconveniente hasta ahora; me han tratado bien y me han brindado un trabajo. 

Entrevistador: ¿Y sobre los migrantes haitianos, qué piensa? 

Señora de la tortillería: No sabría decirles la verdad. No llevo mucho tiempo aquí y, la verdad, 

no presto mucha atención a ello. 

Las siguientes entrevistas llevadas a cabo arrojan situaciones preocupantes de discriminación 

racial, pues algunos comerciantes entrevistados aseguran que algunos haitianos fueron 

agredidos no solo de manera verbal, sino también mencionan que fueron agredidos físicamente. 

Además, comparten una reflexión sobre los actos que han visto por parte de los haitianos y 

residentes de la unidad. Mencionan que los haitianos son más amables y se ayudan entre ellos; 

sin embargo, comparan esta situación con la de los mexicanos y aseguran que son todo lo 

contrario. Afirman que es muy complicado que los mexicanos se ayuden entre sí, pues es más 

fácil ponernos el pie unos a otros. También, en estas entrevistas, se externa la preocupación, 

decepción y hasta cierto punto tristeza por cómo han sido recibidos los haitianos, y se destaca 

que realmente una minoría ha recibido apoyo por parte de algunos comerciantes y residentes. 

Entrevistador: Todo lo que nos pueda contar sobre los haitianos con base en lo que usted vivió. 

Señor de la tienda: Por dónde empezar. Para mí, lo más relevante ha sido el trato que se les dio 

a los migrantes desde su llegada. Como saben, ellos llegaron a finales del año, durante la época 

de lluvia. Muchos de ellos se vieron con la necesidad de refugiarse del agua y el frío dentro de 
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la unidad, más que nada por donde estaba un toldo que los podía proteger del agua. La gente 

se empezó a quejar de que eran muy sucios, pero yo los entendía; tienen sus necesidades. 

Tenemos que ser más considerados con esa situación. A mí no me gustaría ir a otro país por 

necesidad y ser tratado de la forma en que fueron tratados los haitianos. 

Entrevistador: ¿Cómo fue el recibimiento de los migrantes haitianos? 

Señor de la tienda: No solo eran migrantes haitianos, también había de Venezuela, Colombia, 

hasta chinos, pero la mayoría sí provenía de Haití. Aparte, como los otros migrantes tenían más 

recursos, no los trataban tan mal. En cambio, a los haitianos, en mi propio negocio, me decían 

que por qué dejaba entrar a ese "pinche negro", lo cual yo les respondía que era mi negocio y 

que yo podía dejar entrar a cualquiera. Cuando yo no veía, se dedicaban a insultarlos, a decirles 

groserías con la intención de hacerles saber que no eran bienvenidos aquí. Hasta que una noche, 

un señor borracho se le puso enfrente a un haitiano, le empezó a decir de cosas y le soltó un 

golpe.  

El haitiano no hizo nada, ni le respondió. Cuando ya le iba a soltar otro golpe, lo detuve y lo 

eché de mi tienda, porque ellos no son agresivos; son muy tranquilos. Pero después de eso, 

recibí muchas amenazas del comité, que me iban a cerrar la tienda por explotación de personas, 

por aprovecharme de la necesidad de los migrantes. Pero los del comité solo son gente adulta 

amargada, que se siente superior a los demás. No les hice caso y seguí ayudando a los haitianos. 

Les ofrecí mi bodega para que se protegieran del frío, les ayudaba a recargar sus celulares. La 

verdad, eran tantos que me quedaba sin espacio para conectar otro celular o batería, y ellos son 

muy solidarios y agradecidos. A los que dejé quedarse en la bodega, me ayudaban en la tienda 

acomodando los refrescos y siendo intérpretes. La verdad, son otra cultura diferente. 

Entrevistador: ¿Y los haitianos qué le han contado o qué más sabe de la situación fuera de la 

unidad? Nos cuentan que hubo un percance con una botella. 

Señor de la tienda: La situación de afuera es muy diferente. En primer lugar, están más 

expuestos a cualquier cosa. Pasan frío, y con las lluvias, peor. Pero ese suceso fue porque 

estaban tomando los haitianos. Uno ya estaba muy borracho y tocó a una mujer, lo que por 

instinto lo empujó. Por eso se generó la pelea. Pero, como les dije, son muy tranquilos. Yo 

también hubiera respondido así o hasta peor, pero no pasó nada grave con esa situación; un 

pequeño corte superficial en la garganta. Solo fue ese percance. Desde entonces no ha pasado 

nada igual. Lo que sí ha sucedido es que las manifestaciones llevaron al cierre del COMAR. Y 
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no es todo. En una noche trajeron camionetas para quitarles sus tiendas y despojarlos de la 

única protección del frío que tenían los haitianos. Eso se llevó a cabo con la ayuda de las 

autoridades, el comité y algunos residentes, cerraron la calle y, sin luz, empezaron a levantar 

las tiendas y a sacarlos a golpes e insultos. Esa parte se me hizo tan injusta, que las autoridades 

se prestaran a eso. Pero al día siguiente, los haitianos regresaron. No les bastó con eso; también 

los engañaban. Me llegó a contar uno de los chicos a los que les ofrecí refugio que los habían 

mentido, que los iban a llevar en camión hasta la frontera norte del país, pero que al llegar al 

destino era la frontera sur. Me contó que ya venía de regreso, que le quitaron gran parte de sus 

cosas y sin batería no se podía comunicar antes. Que si no le prestaba dinero para regresar más 

rápido. Ya cuando llegó a Estados Unidos, me pagó el dinero que le había prestado. A veces 

me manda mensajes de que ya está mejor, que le va bien o lo para saludar. Con todo lo que te 

conté, puedes ver que son buena gente. No entiendo cómo puede haber gente tan racista para 

actuar como lo hicieron. 

Entrevistador: Muchas gracias por su tiempo y por todo lo que nos contó. Si surgiera otra 

pregunta o duda, ¿podemos contar con usted? 

Señor de la tienda: Sí, con mucho gusto. Perdón por mi forma de expresarme, pero me enoja. 

Entrevistador: ¡Hasta luego! 

CUARTA VISITA 

FECHA: 19 de agosto de 2024 

En esta última entrevista, el equipo tuvo un objetivo más claro al momento de realizarlas. Nos 

enfocamos principalmente en conocer cómo han vivido algunos cambios con respecto a la 

migración, los comerciantes y residentes de la unidad. Tras la remoción del COMAR 

(Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), se mencionó que la mayoría de los migrantes se 

vieron obligados a abandonar el lugar para trasladarse a la nueva ubicación del COMAR. 

Además, muchos de ellos ya han sido llamados para tener su cita y continuar con su paso hacia 

Estados Unidos. 

Durante esta última visita, el equipo de investigación observó un cambio notorio en el lugar en 

comparación con nuestras primeras visitas. En el pasado, la unidad estaba llena de haitianos y 

casas de campaña; en esta ocasión, solo quedaban unos pocos haitianos que continúan 
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vendiendo algunos productos. También notamos que ya no había guardia de seguridad en la 

puerta principal. 

Comerciante 1: Sí, realmente nos sentimos tristes y apenados por los actos de violencia que 

ocurrieron. No solo los haitianos fueron violentados verbal y físicamente, sino que también 

nosotros sufrimos ataques de nuestros propios vecinos. Todo por apoyar en una situación crítica 

para los haitianos. 

Entrevistador: Entiendo, y gracias a lo que nos cuentan, podemos comprender mejor la 

situación. Para concluir y no robarles más tiempo, ¿les gustaría agregar algo más? Quizás 

relacionado a cómo se sienten ahora. 

Comerciante 1: Sí, no hay problema, en realidad no teníamos mucha clientela, así que vinieron 

en un buen momento. Para finalizar, me siento tranquilo. A pesar de todo lo que pasamos y los 

problemas que enfrentamos, valió la pena. Finalmente logré tener mis documentos en orden 

para evitar que me clausuraran, ya que intentaron cerrar mi negocio por ayudar a los haitianos, 

inventando chismes sobre que los mandaba a vender a las calles. Me siento en paz porque los 

que causaron problemas están pagando por sus acciones, y ya ni se les ha visto por aquí. Yo 

sigo con mi negocio y mi vida normal, y con nuevas amistades, ya que algunos de los que están 

en Estados Unidos aún se comunican y nos envían mensajes para saber cómo estamos. 

Comerciante 2: De mi parte, no tengo mucho más que agregar. Creo que él ya cubrió todo. 

Solo diría que estoy tranquila, me liberé de algunas personas que se decían vecinos. La verdad, 

viendo cómo se comportaron, dejaron mucho que desear. Ya ni ganas te quedan de pedirles 

ayuda. 

Entrevistador: ¡Muchas gracias! Nos gustaría que nos contaras cómo has vivido el cambio 

desde que llegaron los haitianos hasta el desalojo del COMAR, y lo que has experimentado en 

estos meses. ¿Cómo te has sentido? 

Con esta última entrevista aquí presentada damos cuenta de lo relevante que fue la migración 

haitiana para este grupo de personas las cuales se vieron seriamente afectadas por la aparición 

de estos personajes y el actuar de las autoridades que poco apoyo a que la situación fuera 

agradable para ambos actores y de paso tomamos en cuenta que no todas las personas estaban 

de acuerdo con el trato dado a los migrantes haitianos pues había quienes aunque no los 

apoyaban tampoco pensaban en perjudicarlos.  
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Residente: Bueno, cuando llegaron los haitianos, me estaba cuestionando por qué hubo tanta 

indiferencia tanto por parte de los residentes como de los gobernantes. Me parece que al 

principio, no hubo mucho apoyo para ellos. Lo poco que recibieron fue por parte de familiares 

o por algunos vecinos de aquí y de los alrededores de Tláhuac. Al principio, fue una locura ver 

tantas casas de campaña; jamás había visto algo así. Fue tan visible que al principio hubo mucha 

cobertura periodística, pero en realidad, no vi que hicieran mucho para ayudar. Eso me molestó, 

ya que no ofrecieron ninguna solución a lo que estaba pasando dentro de la unidad. Hubo 

enfrentamientos entre los vecinos y los haitianos, a veces no solo por temas de limpieza, sino 

por el simple hecho de su presencia. 

Entrevistador: ¿Puedes detallar más sobre por qué no les gustaba ver a los haitianos? 

Residente: Sí, claro. Había vecinos que cuando surgieron los problemas y se intentó evitar que 

los haitianos se quedaran aquí, mostraban claramente su desagrado. Algunos decían que no 

soportaban verlos y lo expresaban con gestos despectivos, como si les diera asco. Otros se 

quejaban por la basura que dejaban y el hecho de que hacían sus necesidades donde podían. 

Hubo reuniones en las que se trató de organizar a los vecinos para expulsarlos, especialmente 

cuando empezaron a colocar sus casas de campaña cerca de la cancha de básquet. Muchos 

simplemente no querían que estuvieran aquí y lo hicieron muy evidente. 

Entrevistador: ¿Y qué cambios has notado después del desalojo del COMAR? 

Residente: Al inicio no me percaté de ningún cambio, pero al pasar el tiempo noté que la 

cantidad de migrantes empezaba a descender. Fue cuando me di cuenta de los cambios que 

estaban ocurriendo nuevamente en la unidad. 

Entrevistador: ¿Cómo le parecen estos cambios? 

Residente: Realmente se siente diferente después de unos meses del cierre del COMAR. La 

cantidad de gente que se podía ver disminuyó gradualmente, el guardia que estaba en la puerta 

dejó de estar. Se siente más tranquilo, pero considerando todo lo que pasó, entiendo que fue 

una muy mala organización tanto del Estado como de la comunidad. Realmente se pudieron 

haber evitado muchas de las situaciones, desde la llegada de los migrantes hasta ahora. Muchos 

de la unidad apoyaban a los haitianos, más que nada los comerciantes, quienes siempre vi que 

los trataban como a cualquier otra persona, mientras que los del comité buscaban la forma de 

sacarlos, exigiendo a las autoridades su apoyo. 
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Con esta última damos por terminado este apartado de entrevistas el cual no tiene como 

objetivo poner todas, pero sí dar a conocer las partes más importantes de las entrevistas 

recabadas a lo largo de la investigación. 

 

Técnicas metodológicas  

 

Principalmente llegamos con la intención de hacer entrevistas a los migrantes haitianos y 

observación participante, de las cuales las entrevistas no pudieron hacerse como nosotros 

pensábamos pues la diferencia en el idioma no nos lo permitió,  con respecto a la observación 

participante en el cual Malinowski dice que hay tres métodos para recabar de información y 

una de estas dice: “ Para recoger los "imponderables de la vida cotidiana y el comportamiento 

típico", el investigador debía estar cerca de la gente, observar y registrar al detalle las rutinas, 

los "imponderables" eran "la sangre y la carne" de la cultura” en (Guber. R. 2001), así que 

tomando en cuenta esto, nos dimos a la tarea de estar presentes en lo que sucedía en este lugar 

a la llegada de los migrantes haitianos. 

 

Aunque hay que decir que la primera interacción nunca es fácil pues, nos enfrentamos a un 

fenómeno un tanto desconocido por así decirlo, ya que, si partimos solo con la aparición de 

estas personas con un fenotipo tan llamativo a los ojos, como los son los haitianos con su tono 

de piel y tono de voz, la primera entrevista con ellos también nos hizo sentir que no estábamos 

en un espacio muy cómodo y que sería una tarea difícil poder establecer un vínculo con ellos. 

 

Es por ello que una de las principales dificultades, como ya se mencionó, fue el idioma. Al no 

tener tiempo para aprender un poco el idioma, ni poder encontrar personas interesadas en 

traducir lo que ellos decían en su idioma, la alternativa a la cual nos apegamos fue conversar 

con la gente que vive en la unidad, esto nos dio la oportunidad de estar más en contacto con el 

espacio. Esta gente nos proporcionó un panorama general de lo que, hasta esos días, se había 

vivido con la caravana migrante. 

Esta técnica nos permitió establecer vínculos importantes con personas más cercanas a los 

haitianos los cuales fueron parte importante para la investigación, el estar presente nos dio la 

oportunidad de ver las labores diarias misma que pudimos observar más de cerca y en diferentes 

escenarios. 
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Otra técnica empleada fue la de cambiar el horario de nuestras visitas las cuales estaban siendo 

en las tardes y después las cambiamos a un horario más temprano pues los comerciantes nos 

dijeron que los migrantes haitianos hacían la compra de sus víveres en la mañana, sobre todo 

los que vendían comida. 

 

Inicialmente empezamos con entrevistas semiestructuradas a habitantes de la unidad lo cual 

nos dio algunos resultados pero estos eran inconclusos, nada era tan relevante para la 

investigación, sin embargo en una de tanta entrevistas dimos con una pareja de comerciantes 

los cuales nos dieron mucho material para trabajar, pues ellos lograron establecer un vínculo 

más cercano con los migrantes relacionándose principalmente con la compra y venta de sus 

productos y también proporcionándoles trabajo a algunos. 

 

Para nosotros era claro que inicialmente no podríamos acercarnos tanto a los haitianos, pero 

con la ayuda de estos comerciantes logramos contactar a algunos de ellos que ya dominaban 

un poco el idioma español y también ellos nos platicaron experiencias que nos llevaron a 

comprenderá las dificultades a las que se enfrentaban a diario los migrantes haitianos. 

 

Esta la tomamos como una nueva intervención metodológica, pues al no poder relacionarnos 

directamente con los sujetos a investigar optamos por rodear el campo para llegar a esta 

información, por nuestra parte podemos decir que aunque no parecía fácil la interacción con 

los migrantes y muchas veces no veíamos hacia donde iría la investigación al final los 

resultados fueron muy satisfactorios y con calidad de información la que obtuvimos a través 

de los habitantes y comerciantes fue más que suficiente para poder conocer a los migrantes 

haitianos. 

 

 

 

 Una larga espera  

Los haitianos se encuentran a la espera de su cita obtenida desde la aplicación CBP-ONE. 

Dicha aplicación se encarga de gestionar los servicios prestados por la Oficina de Aduanas y 

Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Es por ello que se 

instalan en dicho espacio sin poder hacer mucho más que esperar, lo cual ha ocasionado 
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diversos discursos alrededor de este fenómeno migratorio, que parece afectar principalmente a 

los habitantes de la unidad, quienes expresan su descontento con este acontecimiento, poniendo 

barreras para que los haitianos también habitan ese espacio. 

Una vez que la aplicación les ha dado su cita con fecha y hora en la que deben presentarse para 

obtener su documentación, ellos se arreglan muy bien, pues eso significa que quizá puedan 

continuar su recorrido y, por fin, llegar a Estados Unidos, ya sea para reunirse con familiares o 

para alcanzar ese espacio que parece ofrecerles una mejor oportunidad de vida. 

Sin embargo, no siempre es así, pues a veces, aun con la cita, la documentación es negada y 

simplemente deben esperar una vez más para sacar otra cita y volver al campamento donde 

estaban. Esta espera, para algunos, se ha vuelto bastante larga; tanto que algunos simplemente 

se han acostumbrado a estar ahí, otros han creado rutinas para pasar el rato, y otros, al no ver 

una respuesta rápida, buscan emplearse en algún lugar para poder sobrellevar la larga espera. 

Esta espera también ha llevado a que los migrantes comienzan a crear espacios sobre avenida 

para pasar el rato, pequeños comercios como los de comida que son los que abundan más pero 

también hacen cortes de cabello, colocan extensiones, realizan tratamientos y las uñas se las 

pintan y arreglan, este es un tema también relacionado a la espera ya que al obtener dicha cita 

acuden a estos espacios para poder verse más presentables para presentarse ante las oficinas 

del COMAR. 

La presentación para ellos parece ser relevante ya que una vez obtenida su cita sacan sus 

mejores atuendos y toman sus cosas para poder marcharse de este lugar, es por ello que existen 

estos espacios donde se cortan el cabello y se arreglan las uñas, además nos comentaron que 

también comenzaban a traer productos especiales para su piel la cual necesita un cuidado extra 

por la resequedad y también su cabello requiere de ciertos productos para poder cuidarlo, aparte 

de eso parece que es muy común usar extensiones de cabello del cual también hay negocios 

que se dedican a ponerlas. Esto es parte del ritual de los migrantes haitianos que están a la 

espera de su cita y después a la espera del documento que les dé la oportunidad de poderse ir 

de México a Estados Unidos, donde esta espera se ha vuelto más larga cada vez, gracias a la 

gran cantidad de haitianos que llegan cada día a esta ciudad. 
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Capítulo 3. Encuentro entre dos culturas  

En este tercer capítulo, el cual hemos denominado encuentro entre dos culturas, se encuentra 

expuesto el planteamiento del problema que es esta disputa por el espacio entre los habitantes 

de la unidad y los haitianos.  

En este capítulo también expondremos nuestras intervenciones en el campo, las cuales forman 

parte de esta experiencia a la que nos vimos expuestos en más de una ocasión y desde las que 

pudimos obtener entrevistas con comerciantes y habitantes de la unidad, estas serán presentadas 

en el siguiente apartado para poder explicar cómo estas dos culturas se vieron involucradas a 

lo largo de unos meses. Además, en este capítulo se verá reflejado el análisis de coyuntura que 

hemos definido en el capítulo 2, a través de los actores que han intervenido en el desalojo de 

la comunidad haitiana en la unidad habitacional “Villas de los Trabajadores".  

A su vez, se hablará de la disputa por el espacio ocupado por los haitianos y con los cuáles se 

han venido originando actos de discriminación hacia ellos, tanto por la parte laboral cómo la 

convivencia con ellos y lo que finalmente termina en un desalojo del espacio. Asimismo, 

mencionaremos como todas estas acciones arrojan actos racistas, dicha situación nos llevó a 

buscar más sobre el tema para poderlos desarrollar con mayor precisión y lo cual implica un 

grado de dificultad por lo complejo del tema, es así cómo concluimos este capítulo con lo 

encontrado en el campo y haciendo un espacio para pensar la discriminación racial.  

Los medios de comunicación 

Al investigar la situación qué estaba pasando la alcaldía de Tláhuac derivada de la instalación 

de la comunidad migrante haitiana, nos encontramos con notas periodísticas que abordaban las 

problemáticas surgidas durante su estancia, pero desde una perspectiva externa. Al no encontrar 

más haya de notas en las que mencionaban superficialmente la existencia de quejas vecinales 

desde la llegada de los migrantes, despertó en nosotros el interés de analizar el tema desde una 

visión más interna.  

 

Por ello, el equipo tomó la decisión de realizar una serie de visitas a los alrededores y, en 

particular, dentro de la unidad habitacional “Villas de los Trabajadores”. Durante estas visitas, 

logramos obtener diversas entrevistas elaboradas a los residentes y comerciantes del lugar, las 

cuales revelaron no solo la inconformidad vecinal, sino también actos de discriminación y 

racismo, además de brindar información sobre el retiro de la COMAR.  
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Algunas fotografías rescatadas de las notas periodísticas en donde hay un intento de explicar 

los sucesos ocurridos. Hemos recuperado dichas fotografías, y procederemos a interpretarlas 

en conjunto con lo realizado en campo y con lo observado. Posteriormente, presentaremos un 

análisis basado en algunos fragmentos obtenidos durante nuestras intervenciones.   

 

 

Albergue temporal en el Bosque de Tláhuac, Ciudad de México, mayo de 2023. Foto: Lady 

Junek Vargas León. 
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Puerta del albergue temporal en el Bosque de Tláhuac, Ciudad de México, noviembre de 2023. 

Foto: Lady Junek Vargas León. 

 

 

Puerta del campamento de limpia 5 del Bosque de Tláhuac, Ciudad de México, noviembre de 

2023. Foto: Lady Junek Vargas León. 

 

Las fotografías presentadas anteriormente, reflejan en primera instancia la llegada de los 

haitianos al albergue temporal que fue colocado en el interior del Bosque de Tláhuac, en ella 

se observa gran cantidad de casas de campaña en las que habitaban la comunidad migrante. Al 

ser una gran cantidad de migrantes según lo mencionado por Vargas León (2023), el 

campamento quedó saturado generando inconformidad entre los vecinos de los alrededores de 

la alcaldía de Tláhuac, en la segunda fotografía se puede observar distintos letreros en los que 
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se expresa la molestia de los vecinos de esta localidad con la instalación de la COMAR, a su 

vez, manifiestan que Tláhuac no era un lugar apto para recibir a los migrantes. Por último, 

colocamos una fotografía del campamento que se encontraba sobre la calle Heberto Castillo, 

detrás de las casas de campaña se puede observar el aviso del cierre definitivo de la COMAR, 

pues derivado de las manifestaciones de algunos vecinos, no dejaban continuar con las 

actividades correspondientes, optando por un cierre definitivo y una nueva reubicación.  

 

Por otro lado, al momento de introducirnos al campo logramos abordar dichas problemáticas 

desde una perspectiva más interna. Aunque las fotografías presentadas han sido de ayuda para 

ilustrar el fenómeno de la migración en un lugar específico, consideramos que no se logra 

abordar todo lo que provocó en los habitantes de la unidad la estancia de los migrantes. Sin 

embargo, las entrevistas que se realizaron durante las visitas a la unidad son parte fundamental 

para darnos cuenta de que los conflictos que se dieron dentro y fuera de ella, eran reflejo de la 

discriminación racial y el racismo que se estaba manifestando tanto en el discurso obtenido 

como en el comportamiento de algunos residentes.  

 

Presentación de un espacio en la alcaldía Tláhuac 

     

La alcaldía de Tláhuac es una de las 16 alcaldías en la Ciudad de México, ubicada al suroriente 

de esta. Dentro de la alcaldía se encuentra el Bosque de Tláhuac, un deportivo sumamente 

extenso, en donde puedes encontrar desde áreas verdes, áreas para hacer ejercicio, espacios 

culturales, entre otros. Al entrar al Bosque de Tláhuac logramos observar grupos de haitianos 

recostados en el pasto, otros más caminando y recorriendo el lugar. Cerca del bosque se 

encuentra la unidad “Villas de los Trabajadores" en Tláhuac, donde logramos hacer nuestro 

trabajo de campo, pues es aquí donde se dieron la mayor parte de nuestras entrevistas y algunas 

otras las concretamos vía WhatsApp.  

 

Es una unidad bastante grande, al ingresar nos percatamos con múltiples edificios que están 

conectados entre sí, a su vez, se logra observar dos mercados pequeños que se encuentran uno 

al lado de otro, en donde se pueden percibir una serie de comercios entre los que se encuentran: 

tortillería, panadería, pollería, verdulerías, tiendas de abarrotes, lavanderías, entre otros. La 

unidad cuenta con tres accesos, aunque al momento de la investigación sólo uno de ellos tenía 

vigilancia en dos turnos, es decir, durante las 24 horas del día. Para ser más específicos, la 
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entrada está ubicada sobre la avenida Heberto Castillo, frente al Hospital General ISSSTE 

Tláhuac.  

 

Esta es la entrada que se convertiría en el escenario principal de las múltiples problemáticas 

que comenzaron a gestarse con la llegada de los migrantes haitianos y por la cual se crea esta 

disputa por el espacio a lo largo de la investigación. 

 

Cabe mencionar que los primeros migrantes haitianos llegaron en mayo de 2023, según un 

reportaje hecho por Zona Docs en octubre de 2023. La Secretaría de Inclusión y Bienestar 

Social (SIBISO) creó un albergue inicialmente ubicado dentro del bosque de Tláhuac, que 

prometía ofrecer comida y un espacio donde vivir durante las siguientes semanas, aunque más 

tarde fue trasladado a las afueras de dicha unidad habitacional. 

 

El antes y el después en la alcaldía de Tláhuac  

Con la llegada de la comunidad migrante haitiana a México, especialmente a la unidad "Villas 

de los Trabajadores", ubicada en la alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México (CDMX), se ha 

logrado identificar un cambio importante en la vida cotidiana de los residentes y comerciantes. 

A continuación, se presentarán fragmentos de testimonios que reflejan un "antes y después" en 

la dinámica social y económica de la zona, producto de la interacción entre la población local 

y la comunidad migrante. 

Como ya se mencionó antes, en esta sección se presentarán fragmentos del discurso que 

ejemplifican algunas de las dificultades y matices de la convivencia entre poblaciones de 

distintos orígenes. 

Fragmentos que indican el "antes": 

1. Vecina (sobre la situación antes de que los migrantes llegan): 

"Antes, cuando no había control dentro de la unidad, dejaban basura y se 

hacían del baño en donde fuera." Este fragmento muestra cómo la vecina 

describe una situación previa, mencionando la falta de control y problemas de 

limpieza que relaciona con la llegada de los migrantes.  
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2. Guardia sobre la percepción previa: 

"Algunos vecinos tienen miedo." Aquí se refleja un cambio en la actitud o 

percepción de los residentes antes de la llegada de los migrantes, sugiriendo que 

el miedo es algo que surge por la presencia reciente de los migrantes. 

3. Residente sobre los conflictos iniciales: 

"Hubo enfrentamientos entre los vecinos y los haitianos, a veces no solo por 

temas de limpieza, sino por el simple hecho de su presencia." Esta frase ilustra 

los choques que surgieron inmediatamente tras la llegada de los migrantes, 

destacando las tensiones por su presencia y las quejas sobre la limpieza. 

   4.Habitante de la unidad: 

 “Desde que ellos llegaron, se ha desatado la delincuencia”. Esto se refiere a 

que el habitante afirma que su hija ha sido víctima de asaltos desde que los 

migrantes llegaron a Tláhuac. Él cree que, al no tener nada que hacer ni dinero 

para sobrevivir, se han unido a bandas dedicadas a la delincuencia, así como a 

la venta de droga. También menciona que traen armas y motocicletas gracias a 

estos grupos a los cuales se han unido.  

5. Residente sobre la situación al principio: 

"Cuando llegaron los haitianos, me estaba cuestionando por qué hubo tanta 

indiferencia tanto por parte de los residentes como de los gobernantes... lo poco 

que recibieron fue por parte de familiares o por algunos vecinos... Fue una 

locura ver tantas casas de campaña."  Este fragmento describe el contexto 

inicial, la indiferencia y la sorpresa que causó la llegada de los migrantes y el 

establecimiento de campamentos en la unidad. 

Análisis  

A esto, Mónica Moreno (2016) dice: “Una de las características del racismo moderno es 

precisamente que, para que una ideología racista prospere, no es necesario que exista una ‘raza’ 

[...]. La ideología racista crea la raza al identificar como tal grupo o grupos que se convierten 

en objeto de su atención” (1994:15). Así, al visualizar como nueva a esta comunidad migrante, 
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se les identifica como la causante de la delincuencia, la cual seguramente ya existía con 

anterioridad en esta zona, pero ha sido vinculada a estas personas por ser el cambio reciente en 

el espacio geográfico. 

De acuerdo con la reflexión realizada por Suárez, J. (2021), en la que se refiere a Foucault. 

Suárez afirma que "Los elementos racistas no solo pueden ser analizados desde la contención 

física o los ejercicios de administración biopolítica que se hace del afromigrante (Foucault, 

2003), sino también desde la producción discursiva del 'enemigo incómodo' que atenta 

contra el cuerpo nacional en su calidad de extranjero ilegal, difundida en los medios 

tradicionales y las redes sociales" (p. 14).  

Esta cita nos permite entender que el racismo no se manifiesta únicamente a través de 

políticas y prácticas físicas de control y exclusión, sino también a través de discursos y 

narrativas que construyen al migrante como un "enemigo" que debe ser temido y rechazado. 

Esto muestra cómo el racismo opera tanto a nivel institucional como cultural, afectando la 

percepción y el trato de los migrantes en múltiples esferas de la sociedad.  Los fragmentos 

presentados anteriormente destacan justamente el rechazo por parte de algunos vecinos hacia 

los migrantes haitianos por su apariencia fenotípica además de mencionar el miedo que les 

generaba, y los enfrentamientos obtenidos al no quererlos cerca de su localidad.  

Fragmentos que indican el "después": 

1. Guardia y la vecina sobre el cambio tras la llegada de los migrantes: 

"Yo veo que solo buscan trabajar, pero la gente no quiere que entren a la 

unidad." Este comentario del guardia expresa cómo, aunque los migrantes 

buscan trabajar, la percepción de los vecinos ha cambiado, no quieren que 

ingresen a la unidad, lo que demuestra un cambio tras la llegada. 

2. Vecina visiblemente molesta: 

"No es seguro para nosotros estar cerca." Aquí se refleja un sentimiento de 

inseguridad percibido que surge tras la llegada de los migrantes. La vecina está 

convencida de que la situación ha cambiado para mal, aunque no menciona 

incidentes específicos. 

3. Cambio en la dinámica social: 
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"Investigador 1: Creo que hay mucho miedo infundado. La mayoría de los 

migrantes solo busca sobrevivir, pero aquí la gente ya tiene ideas muy 

formadas." Este fragmento refleja cómo la percepción de los migrantes y sus 

intenciones es ahora un tema relevante entre los vecinos, sugiriendo que las 

ideas preconcebidas se han solidificado tras la llegada de los migrantes. 

4.Comerciante 1 sobre los problemas iniciales: 

"Nos sentimos tristes y apenados por los actos de violencia que ocurrieron. No 

solo los haitianos fueron violentados verbal y físicamente, sino que también 

nosotros sufrimos ataques de nuestros propios vecinos. Todo por apoyar en una 

situación crítica para los haitianos." Aquí se refleja cómo, en los inicios, tanto 

los haitianos como quienes los apoyaban, como los comerciantes, enfrentaron 

actos de violencia por parte de algunos vecinos. Este es un indicio de la tensión 

que existía en los primeros momentos y que al no saber cómo actuar ante una 

serie de acontecimientos recurrieron a la violencia. 

5. Residente menciona cómo se siente la zona 

“Realmente se siente diferente después de unos meses del cierre del COMAR. La 

cantidad de gente que se podía ver disminuyó gradualmente, el guardia que estaba en 

la puerta dejó de estar. Se siente más tranquilo, pero considerando todo lo que pasó, 

entiendo que fue una muy mala organización tanto del Estado como de la comunidad”. 

Este fragmento nos hace saber cómo se ha percibido ahora la zona después del desalojo 

de la COMAR y al paso del tiempo, comparte una pequeña reflexión de lo sucedido.  

Análisis  

Siguiendo la misma línea de análisis, en los fragmentos presentados anteriormente está un 

intento de entender lo que desató tanta violencia e incertidumbre en algunos residentes de la 

unidad, si bien hemos visto que el racismo se puede manifestar en la manera en la que una 

persona actúa e infiere en su comportamiento con otra persona. Dando lugar a la violencia que 

se desató no sólo entre residentes y migrantes, sino también entre residentes y comerciantes de 

la unidad habitacional como bien se menciona.  
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El pensamiento racista ubica al cuerpo de las personas en un lugar definido de acuerdo 

con su apariencia, pues sostiene que las características físicas o biológicas de las 

personas están directamente asociadas a sus prácticas, a sus maneras de comportarse e 

incluso a su inteligencia. Esta forma de pensar y de actuar implica rechazo, 

jerarquización, dominaciones e inferiorización de unos hacia otros por cuestiones 

supuestamente biológicas, estableciendo relaciones de poder y de dominación que se 

manifiestan en prácticas y comportamientos considerados normales (Gall, Iturriaga, 

Morales, & Rodríguez, 2021, pp. 8-9). 

 

Si bien es cierto que se exponen comportamientos que apuntan a la definición anterior, pues 

nos mencionan que anteriormente había sido colocado un guardia de seguridad, que controlaba 

la entrada y salida del lugar, teniendo como indicación no dejar pasar a los haitianos. Estos 

actos, no solo muestran el rechazo hacia la comunidad migrante, también muestran la 

dominación e inferiorización que se mantuvo en la unidad habitacional por parte de vecinos, 

especialmente los que comentan formaban parte del comité. Podemos incluso detenernos a ver 

el último fragmento donde nos comparten la tranquilidad que ya existe en la zona después de 

unos meses, se puede presenciar el cambio al incluso decir que ya no hay quien controle la 

entrada y salida del lugar.   

Disputa por un espacio  

Desde la llegada de los migrantes haitianos a diferentes comunidades de México, especialmente 

a la unidad habitacional “Villas de los Trabajadores", se han provocado diversas reacciones por 

parte de los habitantes de dicha unidad. La presencia de esta población migrante ha generado 

tensiones, principalmente relacionadas con el uso del espacio público y las formas de 

convivencia. 

Entre ellos se genero esta disputa por el espacio la cual escalo a tal magnitud que lograron 

desalojara a una gran cantidad de migrantes haitianos de esta zona, algunos lograron quedarse, 

quizá solo por la falta de no tener adonde ir y otros solo se reubicaron, todo esto se genero con 

la ayuda de un partido político el cual al estar en campaña a generado en la población de la 

unidad un acompañamiento del supuesto problema con los haitianos. 
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 A lo largo de las siguientes entrevistas, se mostrarán algunos de los conflictos surgidos por la 

ocupación de áreas comunes, como el uso de la cancha de básquetbol, donde los migrantes 

establecieron su campamento de manera temporal. 

1. Quejas de los vecinos por la presencia de los migrantes: 

“Había vecinos que cuando surgieron los problemas y se intentó evitar que los 

haitianos se quedaran aquí, mostraban claramente su desagrado. Algunos decían que 

no soportaban verlos y lo expresaban con gestos despectivos, como si les diera asco. 

Otros se quejaban por la basura que dejaban y el hecho de que hacían sus necesidades 

donde podían.” Esta parte es un punto clave para ver la discriminación racial de parte 

de los vecinos de la unidad a los migrantes haitianos y la falta de empatía a las 

dificultades que presenta una caravana migrante. 

2. Organización de los vecinos para expulsar a los haitianos: 

“Hubo reuniones en las que se trató de organizar a los vecinos para expulsarlos, 

especialmente cuando empezaron a colocar sus casas de campaña cerca de la cancha 

de básquet. Muchos simplemente no querían que estuvieran aquí y lo hicieron muy 

evidente.” Es claro que los vecinos de la unidad habitacional tenían un solo objetivo y 

no entendían las dificultades a la que se enfrentan los migrantes. 

3. Reacción del comité contra comerciantes que ayudaban a los migrantes: 

“Con los que sí tuvimos problemas fue precisamente con el comité, ya que no les 

parecía que les vendiéramos a ellos. Decían que nos estábamos aprovechando de la 

necesidad humana, vendiéndoles las cosas más caras.” En este fragmento puede verse 

un claro malestar de parte de los vecinos, los cuales buscaban cualquier oportunidad 

para poder evitar que los migrantes realizaran las actividades para suplir sus 

necesidades, pues en nada les afectaba si compraban sus víveres en el mercadito de la 

unidad. 

4. Conflicto por el uso del espacio público: 

“Cuando llegaron los haitianos, me estaba cuestionando por qué hubo tanta 

indiferencia tanto por parte de los residentes como de los gobernantes. […] Hubo 

enfrentamientos entre los vecinos y los haitianos, a veces no solo por temas de limpieza, 
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sino por el simple hecho de su presencia.” Los mismos vecinos se cuestionaron si sus 

actos eran claros ante la presencia de la caravana migrante. 

5. Tensión por el uso de la cancha de básquet para campamentos: 

“Las protestas comenzaron cuando los haitianos pusieron sus casas de campaña cerca 

de la cancha de básquet, y muchos vecinos vieron eso como una invasión. Fue uno de 

los puntos principales de conflicto, porque se trataba de un espacio común que ahora 

estaba ocupado por ellos.” En realidad, los vecinos siempre buscaron sacar a los 

migrantes pues el uso de las canchas era menos invasivo que afuera de la unidad 

habitacional, consideramos que los sucesos dados fueron dados por sus actos y que 

quizá las cosas pudieron ir en otra dirección si les hubieran permitido habitar otros 

espacios. 

 

Análisis 

Los fragmentos presentados anteriormente muestran los enfrentamientos entre residentes, 

comerciantes y la comunidad haitiana por el espacio. De esta manera, nos deja ver las medidas 

que tomaron algunos vecinos para desalojar a los migrantes de su territorio, esto a su vez, 

vuelve a reflejar actos racistas y se menciona que algunos lo vieron como una invasión al 

ocupar parte del espacio.  

Si bien, ya hemos mencionado que el pensamiento racista influye en la manera de comportarse 

y detona el rechazo. Soler Castillo (2019) menciona que “No solo el discurso produce y 

reproduce el racismo. También el cuerpo se expresa con todo su potencial de significación. La 

mirada, los gestos, las actitudes se han encargado de recordarle al Otro racializado su condición 

de inferioridad. Generan heridas y cicatrices que permanecen y que recuerdan toda la violencia 

ejercida sobre ellos” (p.114). 

Siguiendo esta idea, podemos entender que el comportamiento que tuvo el comité vecinal, en 

cuanto a mirarlos con desprecio, los gestos despectivos hacia ellos, organizarse para expulsar 

a los haitianos de la unidad, además de generar enfrentamientos por la inconformidad de la 

presencia de la comunidad migrante y recuperar de alguna manera su espacio, pone en 
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evidencia el racismo que influye en dichas acciones y la violencia ejercida por parte del comité 

hacia los migrantes y a los comerciantes que apoyaban a los haitianos.  

 

El desalojo  

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) decidió cerrar sus puertas definitivamente de la 

COMAR el 8 de noviembre de 2023, tras algunas protestas vecinales por la inconformidad que 

se vivía alrededor del bosque. De esta manera, se informó repentinamente a todas las personas 

solicitantes de refugio que la COMAR dejaba de dar atención en el bosque. Así, sin que ningún 

nivel de gobierno involucrado diera una solución integral (gobierno de la CDMX, la alcaldía 

de Tláhuac, la Sibiso y la COMAR), cambiaron el espacio para la atención de las personas 

migrantes, de un día para otro, con el pretexto de salvaguardar sus vidas y respetar a los vecinos 

de la zona (Vargas, L.J, 2024). 

 

Durante las entrevistas, algunos comerciantes nos compartieron las problemáticas que 

surgieron con la llegada de los migrantes haitianos en la alcaldía de Tláhuac. Mencionan que 

la estancia de la COMAR fue el factor principal por la cual muchos haitianos llegaron a la zona, 

a su vez, la inconformidad de algunos residentes de la unidad habitacional “Villas de los 

Trabajadores” y con ayuda del partido Movimiento Ciudadano y junto con la alcaldesa de 

Tláhuac Berenice Hernández, lograron meter presión para el desalojo de la COMAR, de esta 

manera se vieron obligados a desalojar el bosque de Tláhuac y sus alrededores, aunque no se 

fueron en su totalidad.  

También hubo en un momento una inconformidad por dicho apoyo que el gobierno brindaba a 

los migrantes, pues mencionaron en alguna ocasión que recibían un apoyo económico y eso 

también fue una motivación para correrlos del espacio. 

 

1. Sobre la remoción de la COMAR y la partida de los migrantes: 

“Tras la remoción de la COMAR (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados), se 

mencionó que la mayoría de los migrantes se vieron obligados a abandonar el lugar 

para trasladarse a la nueva ubicación de la COMAR. Además, muchos de ellos ya han 

sido llamados para tener su cita y continuar con su paso hacia Estados Unidos.” Una 

vez logrado su objetivo los haitianos se vieron en la necesidad de retirase y los que ya 
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habían logrado tener una constancia en sus actividades diarias se vieron afectados una 

vez más por estas personas. 

2. Observaciones sobre el cambio en el lugar tras el desalojo: 

“Durante esta última visita, el equipo de investigación observó un cambio notorio en 

el lugar en comparación con nuestras primeras visitas. En el pasado, la unidad estaba 

llena de haitianos y casas de campaña; en esta ocasión, solo quedaban unos pocos 

haitianos que continúan vendiendo algunos productos. También notamos que ya no 

había guardia de seguridad en la puerta principal.” La necesidad de un guardia no era 

necesaria pues al haber tres entradas a la unidad los migrantes haitianos entraban por 

cualquiera de las otras dos, el único objetivo del comité ya las personas que apoyaban 

a este era crear una dificultad para los migrantes para que no tuvieran acceso a la unidad 

por la entrada la cual les quedaba más cerca a ellos. 

 

3. El impacto del desalojo en los residentes: 

“Realmente se siente diferente después de unos meses del cierre de la COMAR. La 

cantidad de gente que se podía ver disminuyó gradualmente, el guardia que estaba en 

la puerta dejó de estar. Se siente más tranquilo, pero considerando todo lo que pasó, 

entiendo que fue una muy mala organización tanto del Estado como de la comunidad.” 

4. Desalojo forzado con la participación de autoridades y residentes: 

“En una noche trajeron camionetas para quitarles sus tiendas y despojarlos de la única 

protección del frío que tenían los haitianos. Eso se llevó a cabo con la ayuda de las 

autoridades, el comité y algunos residentes, cerraron la calle y, sin luz, empezaron a 

levantar las tiendas y a sacarlos a golpes e insultos. Esa parte se me hizo tan injusta, 

que las autoridades se prestaran a eso.” Algunos residentes no estaban de acuerdo con 

la manera de actuar del comité y aun así no hacían nada para evitar que el desalojo se 

diera, incluso podemos ver como se hizo con violencia este proceso. 

5. Engaños y dificultades tras el desalojo: 
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“Me llegó a contar uno de los chicos a los que les ofrecí refugio que les habían mentido, 

que los iban a llevar en camión hasta la frontera norte del país, pero que al llegar al 

destino era la frontera sur. Me contó que ya venía de regreso, que le quitaron gran 

parte de sus cosas y sin batería no se podía comunicar antes.” Es claro que las 

autoridades se aprovecharon de los migrantes y su desconocimiento de los derechos que 

tienen pues se los llevaron con mentiras e incluso les robaron. 

Análisis  

Durante nuestras intervenciones, se mencionó la ayuda que les brindaron a los vecinos que 

conformaban el comité, autoridades y actores políticos participaron en el retiro definitivo de 

los haitianos, a base de violencia y engaños. Comerciantes y residentes mencionan que dada la 

presión que generaban los vecinos en el retiro de la COMAR, hizo que la alcaldesa de Tláhuac 

Berenice Hernández hiciera un llamado para el cierre definitivo y tranquilizar las problemáticas 

que se estaban desatando en el lugar. 

Esto pone en una situación vulnerable a la comunidad migrante, pues están sujetos a ser 

violentados, discriminados y estar expuestos a actos racistas como bien hemos venido tratando 

a lo largo de este capítulo. Para comprender mejor esta situación, Bustamante (2002) menciona 

que: 

Desde un punto de vista cultural, la vulnerabilidad se relaciona con elementos tales 

como estereotipos, prejuicios, racismo, xenofobia, ignorancia y discriminación 

institucional que tienden a desvalorizar a los extranjeros y a justificar las relaciones de 

poder entre las naciones (Bustamante, 2002: 339). En tal sentido, las violaciones a 

derechos humanos se agravan en el caso de migrantes que de por sí son discriminados 

por su fenotipo, por su adscripción religiosa, su género o su edad (Organización 

Internacional para las Migraciones. 2016, p. 3) 

En este sentido, podemos decir que las acciones de las autoridades y vecinos del comité 

fomentaron la violencia a tal grado de removerlos del lugar de un día para otro, donde se les 

estaba brindando ayuda y estancia. Sin importar la situación de los migrantes y para tranquilizar 

los constantes enfrentamientos optaron por desalojarlos sin considerar que esto era indicio de 

violentar los derechos de los migrantes. 

El ambiente laboral  
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En nuestras visitas al campamento, observamos a migrantes haitianos trabajando en puestos de 

mercado dentro de la unidad “Villas de los Trabajadores". Lo que notamos es que existe una 

marcada diferencia entre aquellos que tienen empleo y los que no, lo cual nos permitió ver la 

importancia de tener acceso al ámbito laboral. Esto no solo representa una oportunidad para el 

sustento diario, sino que también facilita la integración social de la comunidad migrante. 

En cuanto al aspecto laboral, hemos recuperado fragmentos dentro del discurso de algunos 

comerciantes que mencionan el haber recibido propuesta de algunos migrantes haitianos para 

poder trabajar en sus comercios, a su vez, mencionaron que esta experiencia de trabajar con los 

haitianos fue grata al igual que diferente, pues en cuanto a cómo eran en el sentido laboral unos 

comerciantes mencionaron que los haitianos eran buenos trabajadores que todo se lo ganaban 

conforme a su esfuerzo y eran agradecidos con los que los apoyaban. Por otro lado, nos topamos 

con diferentes perspectivas en cuanto a ello, pues el señor de la tienda de abarrotes mencionó 

que los haitianos eran lentos para trabajar y que se complicaba al momento de acomodar 

productos de la tienda, además el idioma es un factor que limita las oportunidades laborales de 

esta comunidad, especialmente en sectores como la atención al cliente, por lo que muchos de 

ellos se encuentran desempeñando tareas como acomodar mercancía. 

Como se mencionó antes, muchos migrantes se encuentran trabajando en el sector informal, lo 

que implica que las condiciones laborales sean precarias, con salarios bajos y ausencia de 

derechos laborales. No obstante, a pesar de estas dificultades, algunos migrantes han logrado 

participar en actividades económicas informales, como pequeños negocios. Estos 

emprendimientos no solo les permiten subsistir, sino también generar una red mínima de apoyo 

dentro de su comunidad. 

1. Entrevista con haitiano sobre la búsqueda de trabajo: 

"Tranquilos, pero preocupados porque no hay trabajo. No tengo trabajo, llevo 

algunos días sin comer, pasando frío, sobre todo con las lluvias. Me preocupa 

porque, sin trabajo, no puedo mandar dinero a mi familia que está en Haití." 

Aquí se menciona la falta de empleo como una preocupación importante para 

los haitianos, quienes necesitan enviar dinero a sus familias en Haití. 

2. Entrevista con el comerciante 1 sobre su negocio y apoyo a los haitianos: 
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"Finalmente logré tener mis documentos en orden para evitar que me 

clausuraran, ya que intentaron cerrar mi negocio por ayudar a los haitianos, 

inventando chismes sobre que los mandaba a vender a las calles." Este 

fragmento refleja el impacto en el ámbito laboral de los comerciantes, quienes 

enfrentan acusaciones por apoyar a los haitianos, a quienes también se les 

vinculaba con actividades laborales informales, como la venta en las calles. 

3. Observación del equipo de investigación al caminar por el campamento: 

"Miren, hay tiendas de campaña por ambos lados y parece que algunos están 

vendiendo cosas." Este fragmento sugiere que algunos haitianos buscaban 

generar ingresos vendiendo productos, probablemente de manera informal, en 

el área donde se habían asentado. 

4. Entrevista 5 (Comerciante del Mercado): 

"Nos han contado algunos haitianos que buscaban mejores condiciones 

laborales. Hasta algunos pensaban en poner un puesto para vender comida y 

otras cosas, ya que donde trabajaban, que es una fábrica, los explotan mucho. 

Por una jornada de 10 horas por día solo les pagaban 200 dólares, lo cual les 

resultaba muy pesado. Por lo que busqué la forma de encontrarles lugares en 

donde trabajar y poner sus puestos." Este fragmento muestra cómo los haitianos 

enfrentaban explotación laboral en las fábricas, con largas jornadas de trabajo y 

sueldos bajos. También refleja los esfuerzos de algunos para iniciar pequeños 

negocios. 

5. Entrevista 7 (Comerciante del Mercado): 

"Les ofrecí mi bodega para que se protegieran del frío, les ayudaba a recargar sus 

celulares. La verdad, eran tantos que me quedaba sin espacio para conectar otro 

celular o batería, y ellos son muy solidarios y agradecidos. A los que dejé quedarse en 

la bodega, me ayudaban en la tienda acomodando los refrescos y siendo intérpretes." 

Este fragmento muestra cómo algunos migrantes haitianos colaboraban en la tienda del 

comerciante a cambio de refugio y apoyo, reflejando una forma de trabajo informal en 

la comunidad. 
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Análisis 

En la Ciudad de México, existen infinidad de trabajos informales los cuales tienen como 

principales características no tener un contrato formal como empleado, no contar con ningún 

beneficio laboral como lo son: prestaciones de ley, seguro médico, entre otros. Por lo general, 

los salarios suelen ser muy bajos en este tipo de empleos por un horario laboral a veces más 

extenso y que puede ser definido como explotación laboral.  

De acuerdo con lo que menciona François Crépeau: 

Los migrantes están expuestos a un mayor riesgo de explotación y abusos en el lugar 

de trabajo debido a lo siguiente: a) prácticas de contratación engañosas por parte tanto 

de los empleadores como de los intermediarios; b) ausencia, a menudo, de sistemas de 

ayuda social; c) desconocimiento de la cultura local, el idioma, sus derechos laborales 

y la legislación en materia de trabajo y migración en el país donde están empleados; d) 

poco o ningún acceso a los sistemas jurídico y administrativo; e) dependencia de su 

empleo y su empleador por deudas relacionadas con la migración y su situación jurídica, 

o empleadores que restringen su libertad para salir del lugar de trabajo; y f) familiares 

que dependen de las remesas que les envía el migrante. Esos factores se ven 

amplificados por la discriminación y la xenofobia crecientes que experimentan los 

migrantes en todas partes (Crépeau, 2014, p. 5). 

Dentro del campo logramos observar que debido a la necesidad de los haitianos y la falta de 

oportunidades de obtener un trabajo formal por no contar con los requisitos que esto implica, 

se dedicaron a conseguir trabajos informales con comerciantes de la unidad y cercanos de la 

zona. Posteriormente, ellos mismos emprendieron pequeños trabajos informales que iban desde 

la venta de maletas, cremas, alimentos hasta ofrecer servicios como corte de cabello, manicura 

y pedicura, entre otros.  

Lo que sabemos del racismo 

En las entrevistas que se realizaron, varios comerciantes y residentes de la unidad habitacional 

compartieron sus experiencias sobre el racismo hacia la comunidad migrante haitiana. En estos 

actos de racismo, que también pudimos observar durante nuestro trabajo de campo se logra 

identificar diversos niveles que van desde, insultos verbales, agresiones físicas, el rechazo 
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abierto a la presencia de los haitianos en los espacios públicos hasta la discriminación en la 

oferta de empleo y servicios 

A lo largo de estos testimonios, se hace evidente que el racismo no solo genera tensiones entre 

los habitantes locales y los migrantes, sino que también afecta la forma en que los haitianos se 

integran a una nueva cultura 

Así mismo, en estos discursos también se mencionan situaciones donde el racismo no solo es 

evidente en el trato directo entre personas, sino que también está presente de manera más sutil, 

en comentarios o actitudes que refuerzan estereotipos negativos. Estas acciones generan un 

ambiente de hostilidad que dificulta la convivencia entre los distintos grupos sociales que 

comparten el mismo espacio, creando fricciones y como ya antes se mencionó, un ambiente 

violento. 

1. Comerciante 

” Pues tú crees que no van a voltear a ver a nosotros si ellos traer unas viejas bien 

buenotas y una aquí con las lonjitas” 

 

2. Habitante de la unidad  

“Malditos negros”  

3.  Entrevista 5 (Comerciante del Mercado): 

"Yo siento que el comité solo fue creado para correr a los haitianos de esta unidad, 

porque la verdad no son malos, pero la gente simplemente los discrimina por su aspecto 

y color de piel." Este fragmento señala claramente cómo la apariencia física y el color 

de piel de los haitianos son motivos de discriminación, lo que evidencia el racismo 

presente en la comunidad. 

4. Entrevista 7 (Comerciante del Mercado): 

"Hasta que una noche, un señor borracho se le puso enfrente a un haitiano, le empezó 

a decir cosas y le soltó un golpe. El haitiano no hizo nada, ni le respondió. Cuando ya 

le iba a soltar otro golpe, lo detuve y lo eché de mi tienda, porque ellos no son 

agresivos; son muy tranquilos." Este fragmento refleja una situación de violencia racial 

donde un haitiano fue agredido físicamente sin razón, solo por su origen y raza, lo que 

evidencia el racismo en el trato violento hacia ellos. 
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5. Comerciante: 

“No les bastó con eso; también los engañaban. Me llegó a contar uno de los que les 

dió refugio que los habían mentido, que los iban a llevar en camión hasta la frontera 

norte del país, pero que al llegar al destino era la frontera sur." Aunque este fragmento 

no menciona específicamente el racismo, revela un abuso sistemático y engañoso hacia 

los migrantes haitianos, aprovechando su vulnerabilidad. 

Análisis 

 

Stuart Hall, (2010) habla de esta diferencia en los cuerpos es su libro sin garantías donde dice: 

“El cuerpo mismo y sus diferencias eran visibles a todo el mundo y así provenía la “evidencia 

incontrovertible” para una naturalización de la diferencia racial. La representación de la 

“diferencia” a través del cuerpo se convirtió en el sitio discursivo a través del cual gran parte 

de este “conocimiento racializado” se produce ya circula”, a lo que se refiere es que lo que 

podemos ver es principalmente es la diferencia del cuerpo y hablando específicamente de los 

haitianos podemos notar su fenotipo como esta diferencia de la cual va surgiendo esta 

diferencia racial entre los mexicanos y ellos. 

 

Stuart Hall, (2010), dice refiere a que esto puede ser tratado desde esta vision de lo negro como 

una percepción de marginación. “En términos de colonialismo, subdesarrollo, pobreza y 

racismo motivado por el color, la presencia europea es aquella que, de una manera visual, ha 

posicionado al sujeto negro dentro de sus regímenes dominantes de representación: el discurso 

colonial, la literatura de aventuras y exploración”, esto derivado de esta idea de pobreza y 

menosprecio a gente de color.  

 

Por otro lado, está esta idea falsa de la cual habla Mbembe Achille (2016) en su libro “Crítica 

a la razón negra” la cual refiere que: “el negro siempre ha sido el nombre por excelencia de 

esclavo, el hombre del metal, el hombre de mercancía”, con esto termino por decir una vez más 

que los hombres negros son estereotipados por la historia de la esclavitud y de la pobreza. 

 

También nos parece importante mencionar la idea de Mónica Moreno (2016) quien hace 

referencia a “un sistema de ideas que sostiene que un grupo étnico ha sido condenado por 

naturaleza a ser hereditariamente inferior, y otro grupo tiene el privilegio de ser 
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hereditariamente superior [....]. El racismo fusiona los grupos nacionales, étnicos, lingüísticos, 

religiosos y raciales dentro de una amalgama cuya superioridad e inferioridad es atribuida 

espuriamente a una raza en particular (Béjar 1969:417), una vez más podemos ver cómo se 

inferioriza a los negros como inferiores y menospreciados tan solo por sus características 

físicas. 

 

El racismo es una batalla por el poder y si describir la explotación y dominación de unos es 

vital para comprender el fenómeno, también lo es explorar ese lugar de referencia desde donde 

se lee al “otro” diferente y desde donde conviene afianzar la legitimidad del privilegio (Moreno, 

Mónica 2016), bajo esta premisa consideramos de suma importancia pensar en los procesos de 

discriminación racial que se han dado a la llegada de los migrantes haitianos,  los cuales se han 

enfrentado a diversas acciones de la personas que habitan en la unidad habitacional y que hasta 

el momento los deja de manera vulnerable al ser ellos los que no pertenecen a este espacio.  

Discriminación 

Lo que nos concierne a nosotros, como equipo investigador de este fenómeno migratorio, es 

entender la importancia de negar estos derechos a estas personas. Tal como lo establece el 

artículo 1° de la Constitución Mexicana, apartado 5: 

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas" (1857). 

En los últimos años, la comunidad haitiana ha encontrado en México un destino para buscar 

mejores oportunidades de vida. Sin embargo, su presencia se ha visto permeada por la 

discriminación, que especialmente se hace presente en sectores laborales. 

Mediante diversas narrativas que se han recopilado en la unidad habitacional "Villas de los 

Trabajadores", ubicada en la Alcaldía Tláhuac, se han identificado casos de discriminación que 

muestran los conflictos sociales que se derivan de la interacción forzada de ambas 

comunidades. En los siguientes fragmentos del discurso que se presentan a continuación, se 
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muestran episodios de discriminación que dejan ver algunas de las dificultades que los 

migrantes han pasado durante su proceso de tránsito, así mismo de su proceso de integración. 

Entrevista 5 (Comerciante del Mercado): 

1. "Por esa misma situación, me amenazaron los del comité con que me iban a 

echar a los del municipio para que me clausuraran. Pero como tengo todos los 

papeles en orden, no lograron hacer nada." Aquí, el comerciante menciona que 

fue amenazado por el comité de la unidad por apoyar a los haitianos, una forma 

de presión social discriminatoria hacia los comerciantes que los ayudaban. 

2. "Yo siento que el comité solo fue creado para correr a los migrantes de esta 

unidad, porque la verdad no son malos, pero la gente simplemente los 

discrimina por su aspecto y color de piel." Este fragmento resalta la 

discriminación en su situación basada en que nos son residentes u originarios 

de México y cómo esta actitud fue una de la motivación principal del comité 

para expulsarlos. 

Entrevista 6 (Comerciante del Mercado): 

3.."Recibí muchas amenazas del comité, que me iban a cerrar la tienda por explotación 

de personas, por aprovecharme de la necesidad de los migrantes. Pero los del comité 

solo son gente adulta amargada, que se siente superior a los demás." Aquí, el 

comerciante menciona las amenazas que recibió por apoyar a los haitianos, destacando 

nuevamente cómo los comerciantes que los ayudaban también eran víctimas de 

discriminación y represalias. 

Con todos estos fragmentos de las entrevistas que logramos rescatar, con su respectiva 

interpretación, ¿podemos decir que existe la discriminación hacia los migrantes por parte de 

los habitantes de la unidad “Villa de los Trabajadores”. De acuerdo a los textos que leímos, no 

sugiere Dorantes y González  (2020) “la  discriminación  es  un  detonante  de  acciones  

insufribles que pueden atentar contra la vida misma de las personas  que  poseen  rasgos  

distintos  a  los  de  la  población dominante de la sociedad” un rasgo insufrible es cobrar más 

de renta, por el simple hecho de ser migrantes, o usar tu poder como comité para reprimir a lo 

minoría, en este caso tanto de los comerciantes que no estaban a favor de estas acciones como 

los mismos migrantes, pero no que estos actos son sancionados por las mismas leyes de 

México, ¿porque no se hizo nada con respecto a la discriminación que vivían los migrantes?, 
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podemos decir que nada, lamentablemente las autoridades no hicieron nada solo poner una 

patrulla a petición del comité, para su mayor seguridad.  

El comité demostró que era la población dominante y se sentían  superior, ejerciendo su 

voluntad y haciendo presión a las autoridades y residentes para expulsar a los migrantes del 

espacio donde se situaban, pero lo llevaron a una escala mucho mayor, la discriminación paso 

a ser para todos los migrantes a discriminar solo a las personas por su color de piel u origen, 

en este caso para las personas de Haití o de piel oscura, derivando a una discriminación racial, 

en los textos que leímos no encontramos que la discriminación puede escalar o ser más 

selectiva, reduciendo la discriminación a dos parámetros en este caso origen o piel. 

Discriminación racial a los haitianos  

En las entrevistas realizadas a migrantes haitianos, se pudieron observar diferentes actitudes 

que tenían hacia la comunidad la unidad habitacional "Villas de los Trabajadores". Las 

narrativas que a continuación se presentan muestran diversas posturas entre las cuales destacan 

las siguientes: aquellos que ofrecen apoyo a los migrantes, quienes desean que se vayan de la 

unidad y aquellos que optan por una postura neutral. 

En cuanto a la respuesta de los haitianos, se podría decir que estos intentaban negociar su 

ingreso a dicha unidad, sin embargo, su color de piel pareciera representar un motivo para 

restringir su acceso, dejando de lado su estatus como residentes de la misma unidad. 

1.  Entrevista 5 (Comerciante del Mercado): 

"Solo se las piden a los que son de piel oscura, porque a los demás nunca he visto ese 

tipo de comportamiento. Se me hace algo muy racista de su parte, tanto del comité 

como algunos habitantes de la unidad." Aquí se describe una práctica discriminatoria 

en la que solo a las personas de piel oscura se les exige documentación, lo que pone de 

manifiesto el racismo por parte de las autoridades y algunos residentes. 

"Les andan cobrando 500 pesos por persona a la semana, y en un solo departamento 

meten como a 10 o más... Solo se las piden a los que son de piel oscura, porque a los 

demás nunca he visto ese tipo de comportamiento. Se me hace algo muy racista de su 

parte, tanto del comité como algunos habitantes de la unidad." Aquí se menciona cómo 

los propietarios y administradores de la unidad aplican prácticas discriminatorias, 
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cobrando rentas abusivas y exigiendo documentación solo a las personas de piel oscura, 

en este caso, los haitianos. 

2.  Entrevista 6 (Migrante Venezolana): 

"No sabría decirles la verdad. No llevo mucho tiempo aquí y, la verdad, no presto 

mucha atención a ello." Aunque este comentario de la migrante venezolana no 

menciona explícitamente la discriminación racial, el hecho de que se enfoque en su 

propia experiencia sin observar el trato hacia los haitianos puede ser un indicio de la 

invisibilidad de la discriminación racial hacia ellos en comparación con otros 

migrantes. 

3. Entrevista 7 (Comerciante del Mercado): 

"Aparte, como los otros migrantes tenían más recursos, no los trataban tan mal. En 

cambio, a los haitianos, en mi propio negocio, me decían que por qué dejaba entrar a 

ese 'pinche negro', lo cual yo les respondía que era mi negocio y que yo podía dejar 

entrar a cualquiera." Aquí se observa el uso de un insulto racial para describir a los 

haitianos, lo que demuestra el racismo explícito hacia ellos en el entorno del comercio. 

"En cambio, a los haitianos, en mi propio negocio, me decían que por qué dejaba entrar 

a ese 'pinche negro', lo cual yo les respondía que era mi negocio y que yo podía dejar 

entrar a cualquiera. Cuando yo no veía, se dedicaban a insultarlos, a decirles groserías 

con la intención de hacerles saber que no eran bienvenidos aquí." Este fragmento 

menciona de manera explícita la discriminación verbal hacia los haitianos dentro del 

comercio, con insultos racistas dirigidos a ellos por parte de algunos clientes. 

4. Entrevista 8 (Comerciantes del Mercado): 

"Al principio, fue una locura ver tantas casas de campaña; jamás había visto algo así. 

Fue tan visible que al principio hubo mucha cobertura periodística, pero en realidad, 

no vi que hicieran mucho para ayudar." Aunque no menciona directamente la 

discriminación racial, el hecho de que la cobertura mediática y la ayuda fueron 

inadecuadas podría estar influenciada por la percepción negativa hacia los haitianos 

basada en su raza. 
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Análisis 

Con lo mencionado en el apartado anterior podemos asumir que la discriminación es 

menospreciar a alguien o a un grupo por sus atributos y cualidades físicas, eso nos queda claro 

pero qué pasa cuando se discrimina a un grupo por su color de piel, ya es una discriminación 

más específica la cual se tiene contemplada como discriminación racial, ¿realmente es 

necesario definir las dos?, ¿por qué no, solo usar la primera definición?, la primera 

discriminación engloba todo, pero en esta investigación nos percatamos que la discriminación 

escalo, como ya lo habíamos mencionado, por eso es necesario ser más específico, el mismo 

Giménez, quien definió la discriminación como:  

“la discriminación social y la definimos tentativamente como una actitud culturalmente 

condicionada y negativamente orientada de los grupos dominantes hacia los grupos dominados, 

que en los procesos de interacción/comunicación se traduce en comportamientos de hostilidad 

y trato desigual de los individuos identificados con los primeros respecto de los individuos 

identificados con Discriminación y reconocimiento social los últimos” (2005).  

Nos recomienda utilizar esta definición como algo genérico, pero es necesario profundizar en 

este término para una mayor comprensión del tema.  

Ahora bien, como entendemos la discriminación racial, la entendemos como la manifestación  

del racismo a nivel de las relaciones entre individuos “toda  distinción,  exclusión,  restricción 

o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por 

objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o  ejercicio,  en  

condiciones  de  igualdad,  de  los  derechos  humanos y libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública” (ONU, 1969). 

De acuerdo con esta definición podemos ver que la discriminación racial es más específica y 

contempla la raza, color de piel y origen, lo cual perjudica el desarrollo de una parte de la 

población, en este caso preciso de los migrantes haitianos como vemos en las entrevistas 5, 6, 

7 y 8.  

Pero lo que ocurre con la discriminación racial en México es más sutil Para Aguayo y Piña, 

“la sociedad mexicana, como consecuencia histórica de su pasado colonial, es heredera de 

una historia de discriminación hacia los indios, en la que se continúan reproduciendo formas 

y prácticas diferenciadoras que se traducen en expresiones y manifestaciones racistas” (junio 

de 2016). Realmente en la población mexicana no está ni estamos conscientes de lo que es 
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la discriminación racial, hasta para nosotros fue un tema completamente nuevo, saber que 

venimos rastreando estos tipos de comportamiento hasta nuestros días, es para preocuparnos.  

Hay que recordar que tanto el racismo como la discriminación racial es una creación social, 

no nacemos sintiéndonos superiores a los otros y mucho menos a discriminar a las personas 

por su color de piel, de acuerdo con el experimento de Jane Elliot el experimento de los ojos 

azules demostró que la discriminación racial puede ser moldea de acuerdo a las prácticas de 

la sociedad (Di Giovanni, 2023).  

Es lo que podemos interpretar que pasó en Tláhuac, ya que lamentablemente solo podemos 

analizar las acciones del comité por lo que nos cuentan, ya que nunca nos quisieron 

proporcionar una entrevista, pero con la creación del comité su único objetivo que le quedaba 

realizar era expulsar a los migrantes haitianos,  por lo que podemos ver que en el experimento 

Jane Elliot quien decide quien es superior es la profesora, casualmente el comité, realiza lo 

mismo, designando un guardia de seguridad con las indicaciones de no dejar pasar a ningún 

haitiano o de piel oscura. 

Esto nos recordó lo que observamos en la unidad, cuando una migrante se acercó al guardia 

para pedirle que la dejara pasar para ir al baño no fue hasta que se arrodilló cuando sólo así 

es que la dejaron ingresar a la unidad. En ese momento no nos dimos cuenta de que la mujer 

que estaba con el guardia formaba parte del comité; lo supimos un poco después. Como 

dicen Martín Hopenhayn y Álvaro Bello, "tal discriminación se transfiere", pero no explican 

que esta transferencia puede ser condicionada, como ocurrió en esta situación. Aquí, el 

guardia no tuvo otra opción que negarle el paso al migrante hasta recibir la orden de lo 

contrario. 

Entiendo, según los autores ya mencionados, que la discriminación racial ha existido en México 

a lo largo de toda nuestra historia. Sin embargo, no podemos asumir que todos comparten esa 

postura; algunas personas no estuvieron de acuerdo con el trato dado a los migrantes y, por 

ello, enfrentaron muchos problemas. Quizá debamos considerar que, en la discriminación 

racial, no importa cuántas personas piensen así, sino el impacto que puedan tener en la 

comunidad. Como vimos, aunque en el comité eran solo 7 o 10 personas, lograron convencer 

a la cantidad necesaria para desalojar a los migrantes de la unidad, sin importar los métodos 

utilizados, ya fueran coerción, rumores, amenazas o favores. Eso queda para otra investigación, 

pero lo relevante es que lograron su objetivo: desalojar a los migrantes haitianos. 
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Aunque muchos autores han tratado temas de discriminación, discriminación racial y procesos 

discriminatorios, pocos abordan con profundidad la discriminación hacia los migrantes. ¿Por 

qué nos cuesta ver a los migrantes como iguales a nosotros? Se supone que vivimos en un 

mundo globalizado, donde deberíamos ser capaces de ver con normalidad a las personas 

diferentes y tratarlas con el respeto que merecen, sin importar su origen, color, raza, religión o 

etnia. ¿Por qué en pleno siglo XXI siguen ocurriendo estos actos? Y, aún más importante, ¿por 

qué no se castigan como lo establece la ley?, solo nos queda dejar estas preguntas al aire y 

reflexionar sobre lo sucedido en ese lapso de tiempo y lugar.  

Capítulo 4. El ahora en la unidad habitacional “Villas de los Trabajadores 

Para finalizar, en este capítulo daremos a conocer la situación actual de la alcaldía de Tláhuac, 

y específicamente, de los alrededores de la unidad habitacional “Villas de los Trabajadores", 

que se vio afectada por los cambios provocados por la llegada de migrantes haitianos. Con este 

último análisis cerraremos nuestra investigación, reflexionando sobre lo que nos hizo pensar y 

sentir en relación con el racismo y la discriminación, y discutiendo los aspectos más destacados 

a lo largo de esta investigación. Finalmente, expondremos lo que nos hubiera gustado hacer y 

que, por circunstancias ajenas a nosotros o por falta de interés en su momento, no pudimos 

realizar. 
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Fotos tomadas por el equipo 2024 

 

Con esta última visita experimentamos un mar de sentimientos, llegar al lugar y verlo todo muy 

diferente y no nos referimos tanto de la infraestructura del lugar, si no al campamento de los 

haitianos, la sensación que nos generó fue como de olvido, como si no se hubiera registrado el 

pasar de los haitianos, nadie sabría que en ese mismo lugar pasaron tantas cosas, buenas y 

malas, y ahora solo queda en un recuerdo en aquellos quienes se vieron afectados y también en 

los que no. 

 

Cómo un suceso en un lugar tan pequeño en un tiempo relativamente corto puede evocar tantas 

reflexiones y un gran pesar, de ver un lugar que estaba lleno de personas con esperanzas y 

sueños, ver una cultura nueva diferente y encontrarnos ahora un lugar como cualquier otro, con 

las calles vacías, sin vida, con algunos vestigios tan pequeños que se pueden ver en el entorno, 

cómo si nada hubiera pasado en aquel lugar. 

De todas las veces que logramos ir a este lugar no nos imaginamos este lugar tan vacío por así 

decirlo, los migrantes haitianos y toda la dinámica que se creó ante su llegada fue 

completamente diferente a esta realidad con la que hoy nos enfrentamos. 



 
62 

 

Fotos tomadas por el equipo 2024 

 

Ahora sin los migrantes haitianos la puerta a la unidad “Villas de los trabajadores" está abierta 

para acceso continuo, sin vigilancia, sin restricciones a la entrada. 

 

Durante toda esta investigación no creímos encontrarnos con actos que consideramos racistas 

y de discriminación, pero al notar estos actos en nuestra investigación y más preciso verlos 

manifestados en la unidad “Villas de los Trabajadores”, fue un suceso nuevo para nosotros, 

porque sabíamos que algo andaba mal, pero no sabíamos a qué punto, y si es que llegaron a 

esta parte de la investigación creo que ya saben a lo que nos referimos.  

Nuestra posición ante el racismo  

 

En esta investigación nos tocó de manera personal a todos y todas y nos hizo reflexionar lo 

pensábamos del racismo, y más en esta última visita, pues al ver el espacio tan vacío. Por esta 

razón ahora estamos más seguros que nuestra postura ante el racismo tiene que ser y es, de un 

rechazo absoluto y de un compromiso con la igualdad, el respeto y la dignidad de todas las 
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personas, independientemente de su origen étnico, color de piel, o nacionalidad y una buena 

forma de llegar a ello es con los siguientes puntos: 

• Reconocimiento del Problema 

Reconocer la existencia del racismo en México y aceptar que el racismo es una realidad en 

muchos contextos, incluidas nuestras propias comunidades, es el primer paso más importante. 

El racismo puede ser evidente o sutil, manifestándose en prejuicios, estereotipos, 

discriminación estructural, y en actitudes cotidianas, y lo que es importante una autoevaluación 

donde las personas y las instituciones deben reflexionar sobre sus propios prejuicios y cómo 

estos pueden influir en sus acciones y decisiones, consciente o inconscientemente ante la 

diferencia con los otros. 

• Educación y Concienciación 

Promover una educación en contra del racismo, impulsando nuevos programas a nivel escolar 

que influyan en la sociedad, buscar la manera de contar la historia del racismo, sus 

consecuencias y la importancia de la diversidad. La educación debe incluir la enseñanza de 

derechos humanos y la promoción del respeto mutuo desde temprana edad, al igual que las 

campañas de la sexualidad se deberían de implementar campañas de concienciación. Las 

campañas públicas y los programas educativos que promuevan la diversidad, la inclusión y el 

respeto a todas las diferentes culturas pueden ayudar a cambiar actitudes y comportamientos. 

• Políticas y Acciones Concretas 

Implementar políticas antirracistas, las instituciones deben desarrollar y aplicar políticas que 

prevengan y sancionen el racismo. Esto incluye desde la capacitación en sensibilidad cultural 

hasta la creación de mecanismos de denuncia y apoyo para víctimas de discriminación racial, 

y un apoyo a las víctimas las personas que experimentan discriminación racial deben tener 

acceso a recursos y apoyo, incluyendo asesoría legal, psicológica y comunitaria. 

• Promoción de la Inclusión 

Fomentar la diversidad, creando espacios inclusivos en el trabajo, en la educación y en las 

comunidades, donde personas de todas las culturas y orígenes sean valoradas y respetadas. Esto 

incluye promover la representación equitativa en todos los niveles de liderazgo. 
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Por otro lado, celebrar la diversidad cultural, reconocer y celebrar la riqueza que trae consigo 

esta, puede ser una herramienta poderosa para contrarrestar el racismo, por ejemplo, la feria de 

las culturas que se celebra en algunas partes del país donde puedan mostrar su cultura, sería 

buena idea llevar a cabo en cada municipio, en las escuelas y algunos otros espacios de interés 

público. Esto puede incluir festivales culturales, programas educativos y la promoción de la 

literatura, el arte y las historias de diversas comunidades. 

• Responsabilidad 

Las personas e instituciones deben ser responsables de sus acciones. Si se identifica acciones 

de discriminación racial, debe haber una respuesta clara y contundente que incluya sanciones 

cuando sea necesario y una reparación para quienes hayan sido afectados, para lograr el 

cometido es necesario transparencia por eso las instituciones deben ser transparentes en su 

compromiso contra el racismo, incluyendo la publicación de estadísticas sobre diversidad y 

equidad, y el seguimiento de las iniciativas antirracistas.  

Nuestra posición ante la discriminación  

 

Dentro de todos los actos  de discriminación que pudimos presenciar hacia los migrantes 

haitianos en la comunidad de la unidad de la “Villa de los Trabajadores”, logrando así un 

desalojo total de estos en este lugar, podemos decir que tomamos una posición de rechazo total 

y de compromiso activo con la promoción de la igualdad, la dignidad y el respeto para todas 

las personas, independientemente de su raza, género, orientación sexual, religión, discapacidad, 

origen nacional, edad, o cualquier otra característica personal. 

La posición ante la discriminación debe ser de muy clara pues en ese sentido si contamos con 

un artículo en la Constitución de los Estado Unidos Mexicanos, sin embargo, es muy difícil 

hacerla valer a favor de los migrantes, como lo vimos en esta investigación, las autoridades 

favorecen más a los mexicanos y al espacio dado para estos, sin contemplar que ellos también 

tienen derechos. 

Ahora que los haitianos se fueron de la unidad “Villa de los Trabajadores” podemos observar 

un leve cambio al lugar, de estar lleno de comunicación de movimiento por parte de los 

migrantes, se podría decir de lleno de vida, ahora se siente desolado e incluso un poco vacío, 

con un grado de tristeza por la discriminación que se vivió en ese entorno.  
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Aunque sabemos que México solo era un lugar de paso para ellos nos entristece como equipo 

saber lo difícil que fue que se adaptaran a este lugar, la posición que tomó la gente con ellos y 

los actos de discriminación racial a los que se tuvieron que enfrentar, pues con el rumbo que la 

investigación tomó gracias a los datos arrojados, caímos en cuenta nos solo de las dificultades 

de migrar de un país a otro, sino también de que la empatía de la gente a veces puede ser nula 

ante una situación así.  

Con todo lo sucedido tenemos que ser conscientes de que lo que vivieron los migrantes, no se 

vuelva a repetir, esos actos de discriminación solo por el simple hecho de no compartir la 

misma cultura que los mexicanos. Nos deja un mal sabor de boca, por ver cómo todo se llevó 

a cabo y los resultados de las acciones, ahora solo queda el recuerdo que los migrantes haitianos 

estuvieron ahí, quienes vinieron a buscar nuevas oportunidades las cuales fueron muy pocas, y 

solo por el simple hecho de ser migrantes y de llegar a un lugar, sin los recursos necesarios y 

el apoyo. Dentro de todo esto pensamos en unas propuestas para combatir la discriminación:  

• Tolerancia cero a la discriminación 

Rechazo incondicional a la discriminación, en cualquiera de sus formas, debe ser condenada 

de manera inequívoca. No se debe permitir ni justificar ningún tipo de comportamiento 

discriminatorio en ningún ámbito, ya sea público o privado, Para ello hay que tener una 

responsabilidad colectiva, donde todos estemos al tanto a nivel individual como institucional, 

actuar contra la discriminación cuando se presente y trabajar para erradicarla. 

Igualdad de oportunidades para todos sin importar sus características personales. Esto implica 

la implementación de políticas y prácticas que aseguren la equidad en la educación, el empleo, 

el acceso a servicios y otros aspectos fundamentales de la vida. También la inclusión y 

diversidad debe ser vista como una fortaleza no como una debilidad. Las instituciones y 

comunidades deben esforzarse por ser inclusivas, asegurando que todas las voces sean 

escuchadas y valoradas. 

• Educación  

Fomentar una educación donde todos sean tratados con equidad, un lugar seguro donde pueden 

expresar sus ideas pensamientos y su sentir. Es esencial educar a las personas sobre los peligros 

de la discriminación y la importancia de la diversidad y la inclusión. plantear programas 

educativos que aborden el impacto social que puede traer este fenómeno de discriminación y 
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más en los niños, promoviendo una cultura de respeto y comprensión mutua. También será 

necesario que las organizaciones proporcionen capacitación regular en temas de diversidad, 

inclusión y prevención de la discriminación, asegurando que todos los miembros entiendan y 

apoyen estos valores. 

• Políticas 

Implementación de políticas que sancionen la discriminación, de igual manera combatir el 

tráfico de influencias, que solo sabotea el cumplimiento de la ley. Las instituciones deben 

establecer políticas claras contra la discriminación, con procedimientos definidos para reportar, 

investigar y resolver incidentes de discriminación. Cuando se identifica discriminación, se 

deben tomar medidas correctivas inmediatas, incluyendo sanciones para los responsables y 

medidas de apoyo para las víctimas. Las personas que han sido víctimas de discriminación 

deben tener acceso a recursos de apoyo, como asesoría legal, servicios de salud mental y 

asistencia social, para ayudarlas a recuperarse y defender sus derechos. 

Aportación social 

El trabajo realizado contribuirá a ampliar la forma en que se puede hacer frente a los desafíos 

de realizar una investigación, en expandir las fronteras y no encariñarse con una sola forma de 

hacer una investigación. Por eso el aporte de esta investigación es visibilizar la desinformación 

que se tiene con respecto al tema de la migración haitiana y el impacto que tuvo esta comunidad 

con la llegada de los migrantes.  

 

Nuestro método con que se llevó a cabo la investigación puede ayudar a encontrar nuevas 

alternativas para conseguir información relevante. Junto a todos los aspectos abordados en la 

investigación nos aportó un mayor conocimiento de los desafíos por los cuales pasan las 

personas migrantes y cómo puede influir su aspecto, origen, cultura etc. 

Lo más importante fue mirar un evento específico en un lugar y tiempo determinado, como si 

fuera un lente de acercamiento, haciendo un análisis de coyuntura.  

Lo que no hicimos 

Lamentablemente en esta investigación, hubo muchas cosas que nos habría gustado hacer, pero 

debido al limitado tiempo y las capacidades de los miembros del equipo no logramos hacer. 

Durante todo el recorrido de la investigación, surgieron nuevos elementos no contemplados, 
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teníamos una ruta trazada pero al entrar al campo todo eso cambió, nos vimos rebasados por el 

campo, nos intentamos adaptar lo mejor posible, pero a pesar de nuestros esfuerzos nos 

encontramos que la falta de un mayor acercamiento a la comunidad haitiana, por la limitación 

del idioma, nos complicó la recolección de datos historias anécdotas, etc... es cierto que 

logramos entrevistar algunos, pero nuestra investigación hubiera tenido más bases de donde 

apoyarse, la única forma de entrevistar a más haitianos era encontrar un intérprete, esto 

supondría un costo que no podríamos cubrir, pero no creo que fuera la mejor opción, ya que 

sentimos que se pediría contexto de la entrevista por el intérprete, otra opción que se nos ocurrió 

sería aprender un poco el idioma, pero debido al poco tiempo que los haitianos estarían en la 

unidad, también la tuvimos que descartar, lo cual nos llevó a una nueva dirección menos 

ortodoxa, donde era preguntarle a los habitantes de la unidad “Villas de los Trabajadores”.  

 

También no logramos tener contacto con el comité, nos hubiera gustado que nos 

proporcionarán una breve entrevista, pero nunca nos respondieron, aunque su silencio también 

aporta en la investigación quedaron muchas preguntas sin respuesta, pero no podemos obligar 

a nadie que nos den una entrevista. 

Tal vez por eso no logramos entender por completo el funcionamiento de la unidad. Lo que 

notamos también fue que nos faltó reunir más información tanto del campo como teórico, en 

lo teórico a pesar de que encontramos mucha información, no logramos aterrizar muchas de 

los temas que trataban, a pesar de nuestro esfuerzo, y eso se debe que no logramos administrar 

nuestro tiempo de una manera más eficiente. 

Reflexiones finales 

La migración, aunque no es un tema nuevo, es un tema complejo que nos permitió conocer que 

la presencia de esta migración haitiana no solo abarca temas relacionados con lo económico, 

sino que también representa diversos desafíos que los migrantes enfrentan durante su travesía, 

como la discriminación y el racismo. Por ello, es indispensable pensar en nuevas formas de 

convivencia, donde la construcción de sociedades inclusivas y solidarias sea primordial de tal 

manera que permita una integración de la multiculturalidad que permea a México, por otra 

parte, es indispensable desarrollar políticas que le permitan al migrante tener un camino seguro, 

así como un lugar digno en donde sus derechos no sean violentados.  



 
68 

De acuerdo con lo obtenido en las entrevistas y con lo observado en campo, podemos decir que 

la comunidad migrante estuvo sujeta a actos de violencia, discriminación y actos racistas por 

parte de algunos residentes de la unidad y actores políticos, cabe mencionar que no imaginamos 

la magnitud del problema que se estaba presentando hasta que nos involucramos de manera 

más interna, pues los medios de comunicación solo nos hacían saber sobre la existencia de 

quejas vecinales pero no todas las problemáticas y factores que se estaban suscitando en ese 

momento, es por ello que, consideramos importante haber realizado entrevistas y analizar lo 

que el campo arrojo, de esta manera logramos ver que muchas de las acciones realizadas eran 

un reflejo del racismo que siempre ha existido en nuestro país pero que de alguna manera se 

sigue negando.  

Es por esta razón que nos gustaría hacer visible esta discriminación racial, pues este es solo un 

punto en la CDMX en donde pudimos concentrarnos para poder ver de cerca todos estos actos, 

sin embargo, es importante destacar los muchos campamentos de migrantes haitianos que 

surgieron a lo largo del año 2023 y todas las dificultades que al igual que en Tláhuac se 

presentaron en las diferentes partes de la ciudad, pues en diferentes medios de comunicación 

pudimos ver cómo la gente se negaba a apoyar con el proceso que estaban viviendo.  

La empatía es un valor que deberíamos ejercer hacia estas personas migrantes, pues es claro 

que vienen de un sistema que les ha fallado en varias ocasiones y que llegar a un país donde no 

podemos ver las dificultades de su experiencia y a lo que deben aún enfrentarse, les creamos 

una dificultad más en su recorrido, pues somos personas que lejos de ayuda nos aprovechamos 

de los mas necesitados. 

Por otro lado, nos damos cuenta de lo fácil que es crear un espacio lleno de discriminación para 

el otro, pues también es cierto que ante el cambio la unidad habitacional no supo responder y 

la única salida que vio fue procurar regresar al tiempo dónde no había haitianos, dónde la vida 

de una avenida tan transitada no estaba llena de basura, ni olía mal, dónde el espacio no se veía 

invadido de vendedores y personas que se encontraban a la espera de algo del cual 

desconocemos, entonces consideramos que la empatía debe ser entendida desde ambos 

escenarios, tanto del que llega como del que ya estaba ahí, viviendo bajo una cotidianidad. 

Con esta investigación no solo señalamos a los que crearon discriminación a una caravana 

migrante si no también a los que se vieron invadidos por ellos y nos supieron actuar ante tal 

desconocimiento del tema y nos preguntamos si ¿actuarían diferente de volver a pasar por una 
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situación igual o similar?, quizá ya no buscarían solo un desalojo sino un espacio para la 

convivencia mutua y también nos preguntamos ¿si los migrantes volverían a pasar por México, 

si tuvieran otras opciones?, en realidad son todos son conscientes de la discriminación racial a 

la que fueron sometidos o solo es parte de la experiencia de la migración. 

Una cosa es segura que esta investigación nos dio herramientas como equipo para tener una 

mejor idea de la discriminación racial y en medida de lo posible buscaremos no reproducirla, 

pues ahora comprendemos lo difícil que puede llegar a ser la migración. 
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