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Introducción 

 

El flujo migratorio en México en años recientes ha incrementado en intensidad con 

nuevas tendencias. De ser un país básicamente expulsor de población nativa en su 

relación con los Estados Unidos, ha recibido en los últimos años migración 

centroamericana y en los 2016 años población proveniente de Haití. De modo que la 

transmigración de estos países que tienen por finalidad llegar a los Estados Unidos, 

por las limitaciones de entrada impuestas por este país deciden quedarse en México 

de manera temporal o definitiva en relación con el acceso a condiciones de vida 

asociadas con la inclusión en un espacio y la inserción en el mercado laboral 

(Coulongeet al. 2020; El Colegio de México, 2022).   

Haití se ha convertido en un país expulsor de población por las condiciones 

económicas, políticas, de seguridad y medio ambientales. Es el país más pobre de 

América Latina, y por las condiciones expuestas es recibido por algunos países en 

calidad de petición de refugio y asilo. En México, en el año 2023 fue el mayor 

solicitante de legalización (cfr. Cuadro 2a, página 30). Sin embargo, en el período 

2013-2024, se les ha otorgado permisos de protección complementaria que legaliza 

su estancia en el país y posibilita realizar actividades laborales, hasta tanto se 

resuelva su situación migratoriadefinitiva (cfr. Cuadro 4b, página 31). 

En la llegada a México, especialmente en las zonas urbanas, muchos de ellos se han 

asentado en espacios públicos especialmente los que tienen menos tiempo de llegada 

al país, en donde se organizan de manera colectiva generando diversas actividades 

económicas informales; apropiándose del suelo en las vías secundarias y periferias.  

Este trabajo está estructurado de la siguiente manera: el capítulo I refiera a las 

características de construcción de la investigación, el capítulo II considera los 

antecedentes que explicarían la emigración haitiana, en el capítulo III revisamos como 

se reestructura la inmigración haitiana en México,  en el capítulo IV  repasamos las 

distintas aportaciones teóricas que explican el flujo migratorio  de haitianos en el país, 

en el Capítulo VI analizamos los resultados de nuestro trabajo de campo. Finalmente, 

el Anexo incluye la bitácora de campo, la transcripción de las entrevistas y cuadros 

con información relevante. 
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Capítulo I. Sobre la investigación 

 

1.1 Problema de investigación 

La presencia de migrantes haitianos en la colonia Villas de Trabajadores del Gobierno 

de la Ciudad de México de la alcaldía Tláhuac entre las calles Heberto Castillo, Canal 

de Chalco, la Turba (Bosque de Tláhuac) y la Avenida de las Torres es muy notoria, 

atrayendo a otros migrantes haitianos a la zona, en un proceso acumulativo donde 

las condiciones de la migración son causa de nuevas migraciones de acuerdo con la 

teoría de la causación acumulativa aplicada a las migraciones y la teoría de redes, en 

un proceso en que las migraciones anteriores aumentan las probabilidades de nuevas 

migraciones. Lo interesante es que la apropiación del espacio y la inserción en un 

mercado de trabajo disminuye la propensión a continuar el camino hacia los Estados 

Unidos.   

El objetivo de nuestro trabajo es describir las condiciones de vida en relación a esta 

manera de apropiación de espacio y la construcción de estrategias laborales. 

 

1.1.1 Pregunta de investigación 

Cómo se organizan los migrantes haitianos de la Colonia Villas de Trabajadores del 

Gobierno del Distrito Federal de la Alcaldía de Tláhuac y la Avenida de las Torres para 

generar estrategias de vida, instalar sus viviendas en espacios públicosy realizar 

actividades económicas que generan ingresos.  

Esta pregunta trae aparejada otras sobre las motivaciones a la migración, las 

estrategias de traslado y las posibilidades de inserción en la sociedad mexicana que 

se van a incluir en el instrumento de recolección de información. 

 

1.1.2 Objetivo general: 

● Analizar los procesos de apropiación del espacio público en Tláhuac y de 

inserción en el mercado laboral, así como las estrategias desplegadas en el 

desarrollo migratorio y las dificultades que enfrentan en la Avenida de las 

Torres. 
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1.1.3 Objetivos específicos: 

● Analizar si la apropiación del espacio público y comercio informal son 

estrategias de vida que les permiten la sobrevivencia básica.  

● Identificar las principales actividades económicas que se desarrollan en la 

apropiación del espacio público y el impacto en sus ingresos.  

● Conocer otras estrategias de inserción laboral. 

●  Indagar sobre la inserción en la sociedad mexicana y su aceptación por la 

misma. 

● Conocer si las condiciones actuales en México inciden en sus decisiones de 

continuar la migración hacia los Estados Unidos.  

 

1.2 Estado del arte 

La migración haitiana actual en México se ha vuelto un tema relevante por el aumento 

de las solicitudes de refugio. Hemos considerado distintas teorías que la expliquen, y 

encontramos relevante las teorías de redes, de la causación acumulativa, del 

mercado dual, de la precariedad laboral y de la apropiación del espacio (Montoya 

Ortiz, M, SandovalForero.2018; Morena Meno, J. A.2018).  

En el artículo de Bernal Carrera (2014),se explica cuáles son los factores que hacen 

de Haití un país expulsor de población: económicos, políticos, crimen organizado y 

desastres naturales producidos a lo largo de su historia. 

Estos elementos crean las condiciones que impulsan a los pobladores a migrar: desde 

las dictaduras, intervenciones extranjeras, violencia por grupos criminales, 

interrupciones a los suministros de bienes, huracanes, sanciones internacionales, 

terremotos, etc. (Bernal, 2014).  Por lo tanto, el fenómeno de la migración en Haití 

tiene diversas causas que lo generan, e indican la difícil situación a la que se enfrenta 

esta población.   

En los distintos documentos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe se recolecta información económica, sobre los procesos políticos que han 

afectado la legitimidad del gobierno y las proyecciones futuras que dan cuenta de las 

crisis económicas que se vinculan directamente con la inestabilidad del país 

(Randolph, G. 2004). Los datospermiten identificar las problemáticas que existen y 

persisten a lo largo de su historia.  
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Asimismo, la importancia de incluir a los migrantes haitianos en las dinámicas sociales 

del país es fundamental, puesto que también son una población activa 

económicamente. La mayoría de los estudios consultados en el campo de la inserción 

laboral de migrantes haitianos en México se centran en las ciudades fronterizas del 

norte del país por su cercanía con Estados Unidos (Coulongeet al, 2020). 

En el Cuadro 1 del Anexo realizamos una síntesis de las principales aportaciones al 

estudio de las migraciones haitianas que permitieron realizar este estado del Arte 

(Anexo. Cuadro 1). 

 

1.4 Metodología 

1.4.1 Diseño de la investigación 

De acuerdo con nuestro planteamiento del problema el diseño de investigación es 

observacional, retrospectivo y prospectivo, transversal, descriptivo y se corresponde 

con un estudio exploratorio (Méndez et al. 2014). 

 1.4.2 Métodos y técnicas de investigación 

En relación con los objetivos propuestos y las etapas de investigación se proponen 

las siguientes técnicas: 

Etapa de diagnóstico. Revisión bibliográfica hemerográfica y cibergráfica. Que 

permitan realizar una descripción objetiva, sistemática, cualitativa y cuantitativa de la 

migración haitiana en México. 

Etapa de campo. Entrevista semiestructurada basada la operacionalización de los 

conceptos a los índices empíricos que se encuentra en las variables de la entrevista 

semi estructurada en el Anexo. 

Etapa de análisis de la información obtenida en campo. Análisis de contenido de las 

entrevistas realizadas. 
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Capítulo II. Antecedentes históricos que influyen en el flujo migratorio de 

haitianos.  

 

Para poder comprender el fenómeno de la migración de haitianos hacia México nos 

adentrarnos en su historia para identificar el origen de los factores que fomentan la 

migración de dicho país. Así como conocer los cambios en los perfiles de los 

migrantes a lo largo de su historia que nos permiten encontrar aspectos delas 

principales razones que tienen los habitantes para migrar. 

Tomaremos como referencia las causas expuestas por los autores Navarrete (2015) 

y Cerino (2019) en donde mencionan que existen múltiples causas que promueven la 

migración haitiana, pero ambos autores concuerdan que los principales factores son:  

políticos, económicos y sociales que a su vez se vinculan con otros. Mientras que 

Bernal (2014) y la Organización de las Naciones Unidas (2024), incorporan los 

factores de violencia, dependencia alimentaria, desastres naturales, crimen 

organizado y violación de los derechos humanos. 

Por otra parte, es relevante proporcionar una descripción geográfica del país, puesto 

que más adelante nos permitirá entender la elección de los destinos finales de la 

migración. La demografía de la población nos dará un panorama de las personas que 

migran y de la situación en la que viven y que explicarían, en parte,su propensión a 

migrar.  

La República de Haití, se encuentra localizada en el Caribe, tiene una superficie de 

27.750 km2 (Imagen 1). Su población es considerada una de las más pequeñas pues 

cuenta con un total de 11,447,569 y tiene una alta densidad de población, con 413 

habitantes por km2. Su capital es Puerto Príncipe y su moneda Gourde haitiano. Haití 

es la economía número 123 por volumen de PIB (Expansión.com, 2023). 

Su deuda pública en 2022 se situó en 4,664 millones de euros que representó un 

23,94% del PIB del país y su deuda percápita es de 407 € euros por habitante. ElPIB 

percápita en el 2023 fue de 1.604 euros por persona,el índice de Desarrollo Humano 

es de 0.535 y ha empeorado desde 2020, se encuentra en el lugar 163 de los 169 

países que integran el ranking (Expansión.com, 2023).  

 

 



 

 

9 

 

Imagen1. Mapa de Haití con características principales. 

 

 

             Fuente. Imagen tomada de Expansión, 2023.   

 

La demografía de la población haitiana para el año de 2023 fue la siguiente: las 

personas mayores de 65 años representaban 4.6% de la población, en tanto que la 

población económicamente activa de 15 a 64 años representa el 63.6%. La esperanza 

de vida es de 64.8 años que es inferior al promedio de la región en América.  Un dato 

importante es que más del 58.5 % se encuentra por debajo de la línea de pobreza 

(Organización Panamericana de Salud, 2023). Lo anterior indica la baja calidad de 

vida de la población. 

 

2.1 Antecedentes políticos que inciden en la migración 

En la historia de Haití encontraremos diversos acontecimientos que influyen en su 

migración. En primer lugar, la consolidación del país se produjo mediante la lucha por 

su independencia. Después de la misma se produjeron diversas intervenciones o 
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invasiones1 que retrasaron su consolidación, cada una de estas influyeron en el 

desempeño del gobierno. De acuerdo con Andrea Feldmann, citada por Cerino 

(2019), el estado haitiano tiene una condición de inestabilidad política (Bernal, 2014; 

Cerino, 2019). Si bien hasta el momento esta inestabilidad se vincula con la 

intromisión de otras naciones, y que más adelante se irán añadiendo elementos que 

la perpetúan. 

Parte de esta inestabilidad se refleja en la incapacidad del gobierno de proporcionar 

servicios públicos a sus ciudadanos tales como seguridad, salud, energía, educación, 

desarrollo de infraestructura y administración de la justicia (Cerino, 2019). La ausencia 

de estos elementos disminuye la calidad de vida de la población a la vez que provocan 

desconfianza en el uso de los recursos. 

Por otra parte, el factor de la violencia se relaciona con las diferentes decisiones 

políticas que se han tomado a lo largo de su historia.  El ambiente político ha sido 

caótico y violento, esto se hace más evidente a lo largo del periodo de 1957 a 1986 

presidido por el presidente FrançoisDuvalier, pues durante esta fase se instauraron 

los denominados “tontonMacoutes”,2policía secreta y milicia personal del dictador 

Duvalier (Papa Doc) y de si hijo Jean-Claude Duvalier (Baby Doc), creada con el fin 

de mantener el control sobre la población y a los cuales se le atribuyen más de 150 

mil muertes y desapariciones en su mayoría civiles opositores a los regímenes de los 

Duvalier (Bernal, 2014; Suárez Jaramillo, A. 2021). En otras palabras, la violencia 

tiene un rol destacado en su trayectoria política para mantener bajo el control del 

gobierno a la población.    

Asimismo, se ha identificado que durante un largo periodo de tiempo el poder político 

de la nación se encontraba en posesión de militares, lo que dio como resultado una 

serie de golpes de estado. Pero la situación de quienes detentaban el poder político 

 
1 Se considera que a lo largo del siglo XIX fue invadido por España, Francia, Gran Bretaña y Estados 

Unidos con una misión para restaurar la democracia. Los acontecimientos mencionados se llevan a 
cabo desde 1915 a 1934, por otra parte, se dio una intervención organizada por la ONU en 1993 y la 
última intervención se dio en el 2004 para devolver el poder al presidente electo (Bernal, G, 2014; Coto, 
D, 2022). 
2En 1959 con François Duvalier se creó una fuerza militar integrada por personas de los estratos más 
bajos. El uniforme utilizado por este grupo era de color azul con un sombrero estilo cowboy, gafas 
obscuras, una banda roja en el brazo y con armas que fueran muy visibles. Cuando este grupo se 
encontraba ya consolidado a menudo apedreaban y quemaban vivas a las personas. Los cuerpos de 
las víctimas eran colgados en las calles como advertencia al resto de la población (Sadurní, J, M, 
2020).  
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cambió en 1990, pues por primera vez en toda su historia el cargo presidencial se 

eligió mediante un proceso democrático dando como vencedor a Jean-Bertrand 

Aristide (Suárez Jaramillo, 2021). Este último suceso pretendía representar un cambio 

con respecto al manejo que habían tenido las previas administraciones y se suponía 

cambiaría la percepción de la población con respecto al gobierno.  

A los pocos meses de asumir el cargo presidencial se produjo un golpe de estado por 

el General Raúl Cárdenas quien tenía una ideología afín a la anterior administración. 

Durante el exilio del presidente Haití regresó a las antiguas prácticas de la dictadura 

Duvalier. Existen registros de ejecuciones extrajudiciales a los seguidores de Aristide, 

nuevamente se violan las garantías individuales ante la incapacidad de impartir 

justicia3 a sus habitantes (Suárez, 2021; CIDH, 2024).  

Como consecuencia del golpe de estado de 1991 la comunidad internacional efectuó 

un embargo a la nación y para poder levantar el embargo estipuló que Aristide 

regresara al poder, los efectos de esta sanción provocaron una crisis económica. Ya 

para el año de 1994 con la ayuda de Estados Unidos y la presión internacional Aristide 

recupera el poder del país en donde uno de sus principales movimientos fue 

establecer la ley que permitía desmantelar a los grupos paramilitares creados en la 

dictadura (Bernal, 2014; CEPAL, 1996; BBC, 2017). Este último año es importante 

pues se dieron cambios importantes en la política del país, pero sus efectos se harán 

presente más adelante y se manifestarán de manera negativa con influencia en las 

causas de la emigración.       

Debe señalarse que el apoyo brindado por el exterior se dio de forma condicionada, 

donde se la introdujeron políticas que privatizaban las telecomunicaciones y políticas 

neoliberales propuestas por las instituciones financieras internacionales. Con lo 

anterior la siguiente administración no se enfrentó a obstáculos de índole internacional 

pero sí internos. En los 2000 nuevamente Aristide fue reelegido como presidente, pero 

no terminó su mandato por el inconformismo que existía en la población (Bernal, 

2014). La política haitiana estaba en un círculo vicioso.       

A pesar de toda la ayuda proveniente del exterior, en 2004 la situación en el país no 

había mejorado; al contrario, el índice de violencia se elevó ubicándolo dentro de las 

 
3Durante el golpe de estado al presidente Aristide el sistema de justicia se encontraba bajo el control 
de los militares, pues a pesar de que los jueces no eran afines al gobierno estaban sometidos, eran 
amenazados o en los peores casos asesinados. Mientras aquellos que realizaban la acusación la 
retiraron debido a las amenazas que recibían (CIDH, 2024). 
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principales causas de la emigración, también en el mismo año se envió una misión de 

las Naciones Unidas para estabilizar al país. A esta situación se añade el terremoto 

de 2010 que fue devastador y los huracanes que dejaron como resultado muertos y 

heridos y una parte del territorio en ruinas (Bernal, 2014; Suárez, A. 2021). Las 

intervenciones efectuadas influenciaron ladesestabilización del estado.  

Los procesos democráticos en Haití han estado envueltos en escándalos provocados 

por la oposición. En 2015 los resultados de las elecciones fueron invalidadas por 

rumores de fraude y en ese mismo año se disuelve el parlamento por desacuerdos 

con el partido político en el poder. Mientras que para 2017 nuevamente se realizaron 

elecciones dado como vencedor al joven empresario JovenelMoïse que duró en el 

cargo como presidente hasta 2021, debido a que lo asesinaron el 7 de julio del mismo 

año (Suárez, A. 2021; Paultre, A et al. 2024). 

Con su asesinato las pandillas se apoderaron del 90% de la capital y de las principales 

rutas que suministran alimentos al resto del territorio, mediante estos dos aspectos 

reprimen a la población (ONU, 2024). Es hasta este momento donde se refleja la ley 

de disolución de los grupos paramilitares y los más afectados fueron sus habitantes.  

Resumiendo, los conflictos por la obtención del poder político crean un desbalance 

en la estructura del gobierno y una crisis representativa e institucional. La inestabilidad 

en la que se encuentra sumergida es la suma de diversos factores que permiten que 

se siga reproduciendo. Por otro lado, la mayoría de las decisiones políticas afectan 

principalmente a los ciudadanos dejándolos desprotegidos en diversas situaciones y 

especialmente en la persecución política.    

Las decisiones tomadas por los diversos presidentes desde militares hasta civiles 

permitieron un incremento de la violencia. Algunos de ellos crearon las bases de las 

pandillas en forma de milicias que, con su desintegración, formaron grupos delictivos 

que aterrorizaban a la población y que obtuvieron el control casi total del territorio. 

 

 2.2 La economía como factor que impulsa la emigración   

La situación económica se relaciona con las decisiones políticas que se han tomado 

y que muestran las deficiencias en las que se enfrenta la población, además de los 

efectos de las sanciones impuestasque contribuyen a un estancamiento económico 

que limita el acceso a una mejor calidad de vida. Históricamente la República de Haití 



 

 

13 

ha sido un país que se caracterizó por ser exportador de materia prima, pues desde 

su etapa colonial sus principales actividades económicas eran la silvicultura e 

industrias derivadas de la caña de azúcar en donde se concentraba la mayoría de la 

mano de obra (Bernal, 2014).  

Sin embargo, con la introducción de nuevas actividades en el país, su principal 

actividad económica fue perdiendo importancia: en este caso año con año las 

hectáreas para cultivar fueron disminuyendo pasando de tener aproximadamente 

540,000 hectáreas a 15,000 hectáreas en 1990. Lo antes dicho se vincula con las 

políticas que se establecieron que agravaron el suministro de alimentos para la 

población (Navarrete, 2015). En otras palabras, la producción interna de alimentos4 

bajó drásticamente y se tradujo en una dependencia alimentaria del exterior. Por 

ende, la situación alimentaria en Haití es compleja, pues como ya mencionamos antes 

se relaciona con otros factores que dificultangenerar una solución permanente. 

En relación al crecimiento del PIB según los datos proporcionados por la Comisión 

Económica para América latina el año de 1994 fue importante no solo políticamente 

sino también económicamente, dado que al año siguiente la comunidad internacional 

levantó el embargo efectuado lo que permitió que se estabilizara el tipo de cambio y 

el PIB se recuperó parcialmente (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 1996). Los efectos del golpe de estado fueron severos en lo que respecta a 

la economía, esta recuperación fue momentánea pues las cifras por periodos 

demuestran lo contrario.   

Durante el periodo de 1994 a 20035 el PIB creció en promedio 0.8% lo que representó 

una caída. El ingreso bruto per cápita tuvo resultados positivos debido a las remesas 

de familiares (Randolph, 2004). Otro aspecto que también podemos identificar 

mediante la economía es la contribución de los migrantes. Ya en los años de 2019 a 

2023 la tendencia de contracción económica sigue estando presente conforme a los 

datos proporcionados por el Grupo Banco Mundial su crecimiento nuevamente fue 

negativo con un -1,8% (2024). 

 
4De acuerdo con la organización de las Naciones Unidas, la disminución de alimentos ocasiona un alza 
en los precios de los de primera necesidad, por otra parte, se produjo un crecimiento en el cobro de 
impuestos y se apoya poco al desarrolló (2024; Navarrete, 2015). 
5 En el mismo periodo se produjo un decrecimiento en las exportaciones (se establecieron en un 82%), 
mientras que las importaciones aumentaron (ubicándose en un 102%) provocando un déficit comercial 
y en estancamiento económico. El porcentaje de gasto público fue de 9% (Randolph, 2004). 
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El crecimiento económico en Haití en la mayor parte de su historia ha estado 

condicionado por una constante contracción que no permite estabilidad, debido a los 

efectos de las diversas políticas que afectaron al sector agrícola disminuyendo la 

producción de alimentos y el consecuente desabasto. Hubo un desarrollo desigual en 

las diferentes actividades económicas, la baja calidad de vida de la población, la tasa 

de desempleo, los bajos salarios, el índice de pobreza, la desigual distribución de 

ingresos, contribuyeron notablemente a la emigración.  

La tasa de desempleo ha tenido una evolución negativa de 1986 a 1987, el desempleo 

en el sector formal se situó en 38%; en 1995 se ubicó en 50%, para el periodo 

comprendido de 1999 al 2000hubo un incremento en el sector informal de 42% 

(Randolph, 2004; CEPAL, 1996). Es evidente que con el paso del tiempo la tasa de 

desempleo tiende a aumentar, pero también el sector económico que más desempleo 

genera es el informal en comparación con el formal. Con los datos proporcionados el 

desempleo en Haití es demasiado alto y compromete el ingreso de sus habitantes. 

Por consiguiente. se estima que en 2014 cerca de 2,5 millones de haitianos no podían 

cubrir sus necesidades básicas de alimentación, un millón de sus habitantes son 

susceptibles a ingresar en la categoría de pobreza. En marzo de 2023 

aproximadamente dos tercios de los habitantes registraron una reducción en el 

ingreso, de acuerdo con la última encuesta realizada por HFPS solo el 38% de los 

encuestados reportaron ir a trabajar (Grupo Banco mundial, 2014; Grupo Banco 

Mundial, 2024). Por lo que la calidad de vida de la poblaciónsufre una caída 

dificultando que accedan a una vida digna, mientras que la pobreza del país que había 

disminuido se incrementó en el último año.  

Complementando lo anterior la distribución del ingreso es de la más desigual, el 64% 

de los ingresos totales del país se concentra tan solo en el 20% de hogares, en 

contraparte encontramos que el 20% de los hogares que sufren de pobreza solo 

accedenal 1% del ingreso total. El índice de pobreza es alto, la forma en que se 

distribuye geográficamente la pobreza es el 80% en las zonas rurales6  (Grupo Banco 

Mundial, 2014), ubicándose principalmente en los lugares que se dedican a la 

 
6Principalmente las familias que viven en el norte y el suroeste del país se dedican a la producción de 
alimentos. Su producción se encuentra condicionada por el clima, la falta de fertilizantes, pesticidas y 
semillas para su producción. Pero también se enfrentan al limitado acceso para la venta de sus 
productos (Grupo Banco Mundial, 2014). 
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producción de materias primas. La alta desigualdad entre los habitantes compromete 

las oportunidades y la calidad de vida de la población. 

Estas constituyen las razones de la migración, salen en busca de oportunidades que 

les permitan mejorar su vida y la de sus familiares. Por lo tanto, la suma de los 

elementos de falta de seguridad laboral, distribución inequitativa del ingreso, la 

violencia, la dirección política del país, la represión y el desarrollo económico en 

general propician las condiciones que incentivan la emigración. 

 

2.3 Migración en Haití. 

La migración está presente desde el siglo XIX con la emigración laboral de haitianos 

hacia Cuba7 y República Dominicana8 en la industria azucarera, los habitantes que 

emigran se caracterizaban por pertenecer a los sectores más vulnerables. 

Posteriormente se extendió a la Guyana Francesa y las Bahamas 9. llegando a 

alcanzar al resto del Caribe (Bernal, 2014; Landazábal, 2021; Pellegrino, 2000). 

Estos acontecimientos marcaron una tradición migratoria en el país que se verá 

influenciada por el contexto político, económico y social. Al mismo tiempo en esta 

primera parte de la historia se puede identificar una tendencia en los destinos finales 

de los migrantes ya que se vinculan directamente con su cercanía al país, lo que 

permite reducir gastos de traslado. La mayoría de los migrantes se concentran en 

aquellos trabajos relacionados con la agricultura. 

El año 1965 es decisivo para el fenómeno de la migración pues se produce un 

incremento con alcances más amplios, y en 1972 Estados Unidos aparece como 

destino de la migración haitiana por la llegada de refugiados exiliados por el régimen 

utilizando balsas, la población que integraba este grupo eran profesionales e 

intelectuales pertenecientes a la clase media10 y alta del país (Landazábal, 2021; 

 
7Se estima que durante el periodo comprendido de 1915 a 1934 aproximadamente 300,000 haitianos 
se encontraban residiendo en el país (Pellegrino, 2000).  
8Debido a que tanto en Cuba como en República Dominicana el desarrollo de las plantas azucareras 
era en gran escala la demanda de mano de obra era proporcional. Debido a estas condiciones muchas 
personas de origen haitiano migran en busca de empleo. Todo esto cambió cuando se dio una crisis 
en el sector azucarero en ambos países provocando que se tomarán medidas para disminuir la mano 
de obra haitiana (Pellegrino, 2000).  
9En Bahamas se calculaba que había cerca de 40,000 migrantes haitianos hasta los años 70 
(Pellegrino, 2000). 
10Entre 1965-1977 se registra la salida de la clase media del país (Bernal, 2014).  
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Pellegrino, 2000). Con el tiempo las distancias en los trayectos se hacen más largos 

y se producen cambios en los perfiles de quienes más emigran.        

Sin embargo, a pesar de que los balseros ya existían, su visibilidad a escala 

internacional se produce en 1990 en Estados Unidos. Durante este mismo año se 

extiende a Canadá, Francia, México en menor medida y otros países de la región. Las 

causas de la migración siguen siendo por persecución política con los mismos 

integrantes (Landazábal, 2021). Se produce un cambio en el patrón de la migración 

del país e incluso hay una diversificación de los destinos. 

Para este punto se pueden diferenciar dos momentos en la migración haitiana la 

primera es aquella que se relaciona con los sectores más desfavorecidos que 

buscaban mejorar su calidad de vida y el segundo momento se ubica durante la 

dictadura de los Duvalier en donde el exilio político tiene un papel central. ya que los 

motivos de la migración se producen por distintas razones; así como la población que 

emigra es distinta.    

A partir de 2010 las causas migratorias sufren un cambio drástico en donde las 

principales son la escasez de alimentos, un brote de cólera, la violencia ejercida por 

las pandillas a los que se suman los efectos estructurales dejados por el terremoto y 

los huracanes. La muerte del presidente en 2021 permitió que las pandillas tomaran 

el control de la mayor parte del territorio sometiendo a la población mediante la 

violencia. Finalmente se agregan destinos ubicados en el sur del continente 

americano, en donde buscan integrarse a las dinámicas sociales (Domínguezet al, 

2023; Cerino, 2019). Por lo tanto, en los últimos años los motivos de la migración en 

Haití se relacionan con la inseguridad, falta de recursos para el abastecimiento de los 

servicios básicos y corrupción. Es a partir de este que se identifica un tercer momento 

en la historia de la inmigración.    

La diversidad de los destinos de migración se va produciendo a través del tiempo, 

pero sus principales destinos siguen siendo los Estados Unidos y Canadá. A lo largo 

de este primer apartado se pudieron identificar una variedad de causas, pero en las 

que nos centraremos son las últimas para analizar la actual migración de haitianos en 

México. Los perfiles de los migrantes van cambiando de acuerdo a la influencia de los 

factores económicos y políticos. Se pueden identificar tres etapas en la migración 

haitiana. La primera se ubica a partir del siglo XIX la segunda comienza en 1966 y la 

tercera en 2010. 
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Capítulo III. Reestructuración del flujo haitiano en México: El caso de Tláhuac 

 

El incremento del fenómeno de la migración haitiana en México se encuentra 

relacionado con un contexto más amplio que engloba a diferentes países 

latinoamericanos y a Estados Unidos, en donde las políticas migratorias toman un 

protagonismo en la conformación del flujo migratorio en México. Por tal razón nos 

cuestionamos ¿Por qué el fenómeno de la migración se dirigió hacia países menos 

desarrollados? ¿Cuáles fueron las medidas que introdujeron para mitigar sus efectos? 

Cada una de estas preguntas nos permitirá establecer la conexión que existe entre 

las políticas migratorias y el incremento de la migración. 

Para poder distinguir cada una de estas cuestiones es conveniente explorar cómo ha 

evolucionado el flujo migratorio en el continente americano con respecto a las 

personas de origen haitiano. Al mismo tiempo se tomará en consideración el factor 

del terremoto sucedido en 2010 en Haití puesto que influyó en las políticas migratorias 

de los países destino (Domínguez, 2023). Veremos cuales son los países por los que 

transitan los migrantes haitianos que llegan a México. 

 

3.1 Origen del cambio de la tendencia en el flujo migratorio en el continente 

americano 

Primeramente, nos centraremos en el caso de Brasil para lo cual nos remontaremos 

al año 2011 en donde la presencia de personas de origen haitiano aumentó 

considerablemente debido a la nula deportación que se presentó durante la 

administración de Dilma Rousseff. Mientras que la situación legal de estos migrantes 

se encontraba en un limbo, ya que por una parte de acuerdo con la entonces ley de 

migración, los ciudadanos provenientes de Haití no cumplían con los requisitos para 

acceder al estatus de refugiado en el país (Cerino, 2019). Con la ausencia de 

deportación contribuyó a que Brasil pase a ser considerado como un país destino de 

la migración haitiana. 

En consecuencia, con el aumento que se registró, el gobierno brasileño decidió 

implementar la resolución RN-97 a inicios del 2012 que permitió a los ciudadanos 

haitianos cambiar su situación legal dentro del país y también se expidieron visas para 

ingresar de forma regular desde su embajada en Puerto Príncipe. Los requisitos que 
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se establecieron eran mínimos facilitando la realización de los trámites; en contraparte 

encontramos un límite en las visas que se otorgan con una duración de 5 años con el 

propósito de reunificación familiar (Cerino, 2019; Metzer, 2014). 

No obstante, a finales del mismo año se dio un colapso para atender las solicitudes 

en la embajada lo que provocó que al año siguiente se modificara el número de visas 

que se entregaban y se eliminó el límite máximo (Cerino, 2019). La influencia del 

terremoto de 2010 en la política migratoria del país fue positiva para los migrantes, y 

pasó a ser relevante en la agenda política. 

En cuanto a las oportunidades laborales se ofrecían en la construcción de 

infraestructura para el mundial11 de 2014 y las olimpiadas de 2016, plantas fabriles de 

procesamiento de carnes. Eran mayormente albañiles y meseros con mayor 

concentración en las construcciones (Montoya et al. 2018; Miranda, 2021), ofreciendo 

variedad de empleos para los migrantes. 

Pero con la finalización de los grandes proyectos de infraestructura y el término de 

los apoyos sociales para los migrantes haitianos, en 2016 aumenta el desempleo y 

muchos migrantes se encontraron con un panorama distinto en el área laboral en 

donde las remuneraciones eran más bajas. Por consiguiente, muchos migrantes 

consideraron trasladarse a otro país: el destino predilecto fue Estados Unidos. Estos 

acontecimientos se relacionan con la oleada de migrantes que llegó a México en 

2016. La migración actual en México se relaciona con la crisis económica derivada 

del Covid-19 (Cordero, 2021; BBC, 2021).     

Los elementos que hicieron que Brasil se convirtiera en un país receptor de migrantes 

de origen haitiano fueron la dinámica para los trámites legales, las oportunidades 

laborales ofrecidas durante un cierto periodo, descendiendo por los bajos salarios, el 

fin de los grandes proyectos y la crisis económica en la que entró el país.   

Por el contrario, la situación de los migrantes haitianos en Perú era muy distinta, pues 

a partir del terremoto de 2010 Perú fue un país de tránsito para acceder a diferentes 

destinos como Brasil, México, Estados Unidos, entre otros. Este flujo migratorio 

condujo al gobierno peruano a limitar el acceso a los migrantes, Para poder ingresar 

 
11La constructora Mendes Junior ha contratado a migrantes haitianos para la construcción de estadios 
debido al retraso que tenían las construcciones. El salario que se les ofrece ronda aproximadamente 
en US$400 al mes (Portafolio, 2013). 
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al territorio necesitaban contar con visa de turista pero muchos no la tenían. La 

solución que encontró el gobierno fue otorgarles un comprobante de que solicitaron 

refugio para poder acceder temporalmente a los derechos fundamentales (Cerino, 

2019).  

De este modo, los migrantes que necesitaban permanecer en Perú para juntar dinero 

y seguir con su travesía tenían másposibilidades de no ser expulsados. Pero también 

tuvo como objetivo que los migrantes tuvieran protección durante su tránsito; a pesar 

de estas modificaciones el gobierno no accedió a expedir visas (Cerino, 2019). En 

este contexto Perú no fomenta la migración haitiana, sino que por el contrario trata de 

disminuirla mediante una estancia corta, conteniendo la migración. 

Todos estos sucesos sentaron las bases para que el gobierno discutiera los derechos 

fundamentales relacionados con las personas extranjeras.En 2015 se sustituye la Ley 

de extranjería de 1991 que abogaría por los derechos de los ciudadanos extranjeros 

en condiciones de vulnerabilidad y de las nuevas categorías de migración que se 

instauraron, pero estas nuevas modificaciones se empezaron aplicar a partir de 2017 

(Cerino, 2019), generando una política migratoria que restrictiva. 

Con la llegada del Covid-19 hubo un nuevo repunte de migrantes que buscaban salir 

de Brasil, por este motivo el gobierno peruano cerró el puente fronterizo que comparte 

con ese país en la ciudad de Iñapari para detener la oleada de migrantes haitianos 

que intentaban ingresar a Perú; aunque posteriormente les permitieron el acceso de 

forma ordenada. Este hecho trajo consigo una nueva modificación dentro de sus 

políticas migratorias en 2023 con la cual se daba un proceso más rápido para expulsar 

a migrantes irregulares (Voz América, 2021; DW, 2023). 

La postura del gobierno fue de rechazo con las modificaciones en las leyes de 

migración en su mayoría no favorecían a los migrantes haitianos. De esta forma Perú 

no fue país destino para este grupo de migrantes por las trabas legales para 

regularizar su estancia en este país. 

Del mismo modo Ecuador también es considerado como un país de tránsito en el flujo 

migratorio. La presencia de haitianos en este país se produce desde 2008, pues la 

política que se aplicaba en ese momento permitía el acceso libre a cualquier persona 

extranjera. Este primer grupo pudo beneficiarse de las modificaciones que se dieron 

en 2010 al otorgarles visas con una duración de cinco años a aquellos que habían 

ingresado antes del 31 del mismo mes (Cerino, 2019, Ceja et al, 2022). Esto es un 
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ejemplo de las modificaciones en las políticas de diversos países a partir de los 

desastres naturales. Como ya se mencionó este factor por una parte es expulsor del 

país de origen, pera la vez permite una apertura en el exterior. 

Ecuador se enfrentó a un crecimiento acelerado pues la tasa de personas 

provenientes de Haití creció en 515%en los años 2012 y 2013,lo que produjo que el 

tema migratorio fuera elemento de atención para el gobierno, generando diversas 

medidas de control del flujo migratorio. Dentro de estas medidas encontramos la 

validación de turistas que solo se aplicaba a ciudadanos haitianos con el fin de 

considerara aquellos que tenían mayor posibilidad económica para estar en el país. 

Aun así, se dio un flujo migratorio irregular lo que dificulta tener una cifra exacta de 

cuanto migrantes se encontraban dentro del territorio (Ceja et al, 2022).     

Ecuador tiene una función fundamental para la entrada de los migrantes hacia Brasil, 

pues mediante su embajada en la capital del país muchos migrantes realizan los 

trámites necesarios para poder acceder a la visa humanitaria que se ofrecía (Ceja et 

al, 2022). Este país juega un rol destacado en el flujo migratorio que se dirigió hacia 

Brasil agilizando ciertos puntos para realizarlos. 

Sin embargo, en la actualidad Ecuador ha experimentado un aumento en la violencia 

interna, a pesar de ello se sigue dando el flujo migratorio de haitiano que salen de 

Brasil para dirigirse a Estados Unidos.  El crimen organizado ha tenido un papel activo 

en el traslado de los migrantes por Ecuador y otros países (Escobar, 2024). 

Evidentemente los rasgos que presenta este flujo migratorio son parecidos a los que 

se dan en el Perú. La diferencia que encontramos es la cooperación que existe entre 

las autoridades y los migrantes para agilizar ciertos trámites. 

En Colombia desde el inicio no tuvieron una actitud positiva hacia la migración 

haitiana.Nopermitieron la entrada de los migrantes provenientes de su frontera con 

Ecuador y optaron por expulsar a los migrantes haitianos que ya se encontraban 

dentro del territorio. La única salida que les dejaron para ingresar era tramitar un 

Salvoconducto12 para salir; en caso de no obtenerla serían deportados 

inmediatamente a Ecuador y este último no los recibía (Cerino, 2019). La 

 
12Es un documento que expide la unidad Administrativa Especial de Migración Colombia a los 
extranjeros, con el cual pueden salir o permanecer en el país para regular su estancia. Este documento 
por lo general tiene una duración de treinta días (GOV.CO, 2024). 
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circunstancia legal que viven los migrantes es complicada por el constante rechazo 

varios países de tránsito.  

Esto los obliga a buscar vías alternas13 para poder llegar a Estados Unidos, muchas 

de ellas no se encuentran vigiladas; en este contexto los migrantes se ponen en 

contacto con traficantes de personas que los llevan por la selva de Darién expuestos 

a diversos peligros14 que atentan contra su integridad y su vida (Cerino, 2019).    

Muchas de las decisiones políticas que fueron implementadas en Colombia se 

vinculan directamente con las establecidas por Panamá quien optó por el cierre de 

sus fronteras en 2016 ante el incremento de migrantes. El entonces presidente 

fundamentó esta decisión al intenso flujo migratorio y el efecto que tuvo en otros 

países como Nicaragua o Costa Rica quienes también cerraron sus fronteras en 2015 

(Cerino, 2019). Las decisiones políticas de otros países tienen influencia en la política 

externa de otros y son un reflejo de la experiencia que han tenido en el fenómeno 

migratorio.  

El 9 de agosto del mismo año, el gobierno panameño tomó la decisión de permitir el 

acceso a los migrantes ya que la mayoría de ellos buscaban llegar a Estados Unidos. 

En 2012 Panamá ofreció a los migrantes albergues temporales, asistencia médica y 

alimentación. Se reporta que la mayoría de los migrantes que ingresan a su territorio 

son haitianos, en donde su recorrido en su mayoría lo realizan a pie hasta llegar a la 

frontera con Costa Rica (Cerino, 2019; France 24, 2021). La reapertura de sus 

fronteras tiene como propósito agilizar el desplazamiento de los migrantes para su 

salida del país y evitar en lo posible su permanencia.  

De esta manera los migrantes siguen su recorrido por Nicaragua, luego por Honduras 

en donde se acercaban a las autoridades para solicitar un salvoconducto que tenía 

una duración de 72 horas para permanecer en del país. Por su parte en lo que 

respecta a la aceptación de su población no se encontraron inconvenientes pues los 

migrantes permanecen en las oficinas migratorias del país. Mientras que en 

Guatemala las condiciones que se presentaban eran similares a las de Honduras. Los 

 
13 Los migrantes ingresan al país desde diferentes puntos. Aquellos que provienen de Ecuador pasan 
por Putumayo; por la parte de la frontera que comparte con Brasil por el muelle de Turbo. Ambos 
puntos se reúnen en la selva de Darién para llegar a Panamá (Cerino, 2019).   
14Incluso para cruzar la selva existen varios trayectos, pero los peligros a los que se exponen son 
cuadros de deshidratación, hambre, robos, desapariciones y muerte. Pues varios de los migrantes 
mencionan haber visto cuerpos durante su paso (Cordero, 2021).  
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migrantes eran arrestados por la policía para llevarlos a las oficinas migratorias donde 

les emitían un documento para permanecer en el país 10 días y salir (Cerino, 2019). 

Conociendo cada uno de estos datos podemos contestar los cuestionamientos que 

nos hicimos al principio. En la pregunta número uno identificamos las condiciones que 

hacen a los países menos desarrollados atractivos para la migración como, Chile, 

Perú y Panamá. Las facilidades legales que presenta Brasil y su situación económica 

crearon condiciones que resultaron atractivas para los migrantes.  

Los países de América del Sur y Centroaméricafueron de transmigración hacia otros 

destinos. Estos no incentivan la migración sino por el contrario tratan de disminuirla 

con sus políticas más duras en cuanto al ingreso siendo en algunos casos muy 

radicales. El papel del crimen organizado se hace más evidente en aquellos países 

que no les permiten un acceso libre ya que mediante estos grupos podían cruzar el 

país para llegar al destino deseado. 

El terremoto de 2010 que se dio en Haití marcó un cambio en las tendencias 

migratorias del continente americano. Este desastre natural en algunas naciones 

representó una flexibilización de las políticas migratorias y en otras fue lo contrario. 

Hubo deficiencias de las distintas políticas en relación al otorgamiento del estatus de 

refugiado, lo que abrió un debate en las nuevas tendencias sobre la legislación de las 

migraciones, reconsiderando los motivos por los que una persona extranjera pueda 

acceder al estatus de refugiado. 

Lo anterior, debido al cambio en los flujos migratorios y la poca experiencia que 

muchos de los países de la región tienen, dado que históricamente no se había dado 

un flujo migratorio con esa intensidad y características. En la Imagen 2 se muestran 

las distintas rutas migratorias de los migrantes haitianos 
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Imagen 2.Mapa de la ruta transnacional tomada por los haitianos. 

Fuente. Imagen tomada de Haití libre. 17 de mayo de 2022 

Se puede apreciar el alto costo del traslado hacia Estados Unidos. Los datos que nos 

proporciona son impresionantes pues es evidente las condiciones legales e ilegales 

del transitar en los países. Esto complementa lo antes mencionado y servirá para 

explicar más adelante el trayecto de las migrantes hasta México. 

 

 3.2 Migración Haitiana en México. 

El intenso flujo migratorio de haitianos en México se relaciona también con las 

decisiones políticas de otros países. Pero la pregunta es ¿Desde cuándo comienza 

la migración haitiana y cómo se manifiestan los efectos de las políticas migratorias en 

México?.Los años más visibles de este grupo de migrantes son 2016 y 2023. En este 

apartado consideramos la evolución de este flujo migratorio. 
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La historia migratoria de estos dos países ha tenido incrementos en ciertos períodos 

y en otros no existe presencia alguna. Se tiene registros de una migración forzada de 

personas de origen haitiano que eran exiliados políticos de la dictadura Duvalier, 

período en que Méxicolesproporcionó estatus de refugiados. Después de esto la 

migración haitiana no fue relevante durante mucho tiempo(Montoya et al. 2018; 

Landazábal, 2021).  

Hasta 2007 hubo migración haitiana en México, pero no fue significativa. Este flujo 

migratorio se caracterizó por ser ordenada e informada, pues muchos de estos 

migrantes sabían a qué organizaciones debían acudir para regularizar su estancia. El 

traslado que realizaron fue corto y directo ya que llegaron por vía aérea (Montoya et 

al. 2018). En otras palabras, la migración que se presenta en México no es masiva y 

no afecta las dinámicas sociales del resto del territorio.   

Con el pasar del tiempo, las repercusiones del terremoto que azotó a Haití se 

manifestaron en el sur del continente; en México se consideró la categoría migratoria 

de integración al programa de reunificación familiar,15facilitando sus trámites para 

ingresar al país a aquellas personas interesadas (Sosa et al, 2020). De acuerdo con 

estos datos esta política no incentivó una migración masiva en comparación con otros 

países de la región.     

Pero esto cambió en 2016 con el endurecimiento de las políticas migratorias de varios 

países, con efecto en Estados Unidos y México. Con la primera oleada de migrantes16 

que llegaron a las ciudades fronterizas del norte. Esto incentivado por los beneficios 

que ofreció Estados Unidos mediante el programa de Estatus de Protección Temporal 

en el que se estipulaba que podían acceder a un permiso laboral, a no ser deportados, 

y otros beneficios. La mayoría de los migrantes que llegaron provenían de Brasil 

(Montoya et al. 2018; Aldape, A et al. 2022). 

Esto siguió hasta la llegada del presidente Donald Trump y su política antiinmigrante 

que afectó a los haitianos. Anunció el retiro17 de esta población del programa TPS 

(Estatus de Protección Temporal, expedido por el Departamento de Seguridad 

 
15 El programa de reunificación en 2010 integra a Haití como uno de los países beneficiados en conjunto 
con otras naciones. De acuerdo con los datos proporcionados por el Banco Interamericano de 
desarrollo, 20,000 profesionales haitianos salieron de su país por este método (Sosa et al. 2020). 
16La cifra a la que llegó en 2016 este grupo de migrantes fue de 17,000 personas (Vega, 2022).  
17El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos comunicó que a partir del 22 de julio 
de 2019 las personas de origen haitiano ya no calificarán para acceder al programa de Estatus 
Protección Temporal (BBC,2017).  
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Nacional de los Estados Unidos), justificando que Haití ya había tenido un progreso 

en la reconstrucción del país. A partir de lo anterior muchos migrantes permanecieron 

en México. Por esta razón, el gobierno mexicano comenzó un proceso para 

regularizar a estos migrantes a partir de 2017 en los estados fronterizos (BBC, 2017; 

Aldape, A et al. 2022). Sin embargo, México aún se considera un país de tránsito 

debido al poco flujo migratorio cuyo objetivo es llegar a los Estados Unidos.  

El flujo migratorio se reanuda con la culminación de la pandemia y fueron más altos 

que los esperados. México pasó de recibir70,120 a 140,900 que ilustran el cambio 

drástico y acelerado en el tema migratorio. Estosmigrantes son más visible debido a 

sus rasgos físicos que son diferentes en comparación a la mayoría de la población 

nativa. La migración se extendió al resto de la república (Domínguez, 2023; Centro 

de Estudios Migratorios, 2022). Estos datos nos permiten identificar como México se 

va convirtiendo en un país receptor de migrantes haitianos y como empiezan a 

manifestarse los efectos del mismo.  

De acuerdo con los datos del Centro de Estudios Migratorios (2022), desde 2019 las 

personas de origen haitiano que solicitaban refugio aumentaron; en 2019 se 

registraban 70,120 solicitudes y para 2021, 129,336. Esto evidencia un cambio 

significativo en las solicitudes de migrantes de ese país y la importancia que tiene 

actualmente dentro de México. Así como también se puede distinguir el cambio en  

los estados o lugares donde anteriormente se establecieron. Es decir, se diversifica 

el alcance de la migración dentro de la república lo que la hace más notoria y extraña 

ya que no se presentaba en años anteriores. 

Para inicios del 2024 los migrantes haitianos que se encontraban dentro del territorio 

eran aproximadamente 110 mil y en la Ciudad de México cerca de 45 mil migrantes, 

de acuerdo a lo mencionado por el presidente del Comité Ciudadano en defensa de 

los Naturalizados y Afroamericanos(Bravo, 2024). Estas cifras se concentran 

principalmente en Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y 

Venustiano Carranza (Martínez, 2023). 

Con estos antecedentes podemos saber que existen diferentes momentos en la 

historia migratoria de estos dos países. La primera se ubica desde los exiliados de la 

dictadura hasta el incremento que se dio en 2007, pues a pesar de que aumentó el 

número no cambiaron la tendencia del país. Por el contrario, a partir de la oleada de 
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2016 hasta inicios de 2024 cambia la percepción que se tenía del flujo migratorio 

haitiano en México. 

En todo este proceso,México tiene una política migratoria que nofomenta la migración. 

A partir de las condiciones externas, México se va convirtiendo no solo en un país 

expulsor sino también atractor, especialmente de Centroamérica y el Caribe pero en 

su mayoría como transmigración. Es posible que, ante la imposibilidad de ingresar a 

los Estados Unidos, esta inmigración se quede en el territorio nacional. Las causas 

de la migración haitiana van cambiando, pasan de motivos políticos a problemas de 

inseguridad, por lo que probablemente se acrecentará. 

 

3.3 Regularización migratoria 

De acuerdo con los datos de COMAR, los migrantes provenientes de Centroamérica, 

el Caribe y Sudamérica han realizado solicitudes de legalización de sus residencias 

en México que se concentran en dos estados, uno por ser el lugar de entrada desde 

el sur – Chiapas/Tapachila-, y el otro por constituir el centro político del país, cuya 

importancia ha ido creciendo en los últimos años.  

 

 

 

CASOS PERSONAS CASOS PERSONA

S

CASOS PERSONA

SBaja California 2,415 3,421 2,892 4,141 317 462

**CDMX 9,609 12,881 20,681 30,748 3,961 5,625

Chiapas/Palenque 5,488 8,037 5,333 9,410 427 740

Chiapas/Tapachula 46,825 77,359 43,680 77,416 10,185 19,272

Jalisco 493 673 606 884 259 382

Nuevo León 1,712 2,402 1,832 2,455 603 830

Saltillo 627 873 417 579 83 128

Tabasco 2,946 5,676 3,964 7,328 904 1,723

**Veracruz 5,605 7,781 5,603 7,939 692 1,068

TOTAL 75,720 119,103 85,008 140,900 17,431 30,230

Cuadro 1. Solicitudes de legalizacion de residencia en México

ESTADOS
2022 2023 Ene-Abr 2024



 

 

27 

 

Adicionalmente porque en el centro y norte del país está disponible la aplicación móvil 

CBP One, que permite programar una cita ante las autoridades migratorias de los 

Estados Unidos. 

Las peticiones de los países de la región de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, 

son importantes porque son países de transmigración. Haití es uno de los tres países 

con más concentración en los solicitantes de regularización migratoria, con mayor 

presencia en el año 2023 por el incremento de la migración haitiana hacia México en 

ese año. 

 

 

 

CASOS PERSONAS CASOS PERSONA

S

CASOS PERSONA

SBaja California 3.2 2.9 3.4 2.9 1.8 1.5

**CDMX 12.7 10.8 24.3 21.8 22.7 18.6

Chiapas/Palenque 7.2 6.7 6.3 6.7 2.4 2.4

Chiapas/Tapachula 61.8 65.0 51.4 54.9 58.4 63.8

Jalisco 0.7 0.6 0.7 0.6 1.5 1.3

Nuevo León 2.3 2.0 2.2 1.7 3.5 2.7

Saltillo 0.8 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4

Tabasco 3.9 4.8 4.7 5.2 5.2 5.7

**Veracruz 7.4 6.5 6.6 5.6 4.0 3.5

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

NOTA: Solicitudes refIere al titular del procedimiento más dependientes en caso de tenerlos

Fuente: La COMAR en números (2024)

https://www.gob.mx/comar/es/articulos/la-comar-en-numeros-363761 

Cuadro 1a. Solicitudes de legalizacion de residencia en México

** CDM incluye a las restantes entidades

** Veracruz incluye ademas a los estados d eOaxaca, Quintan Roo, 

ESTADOS
2022 2023 Ene-Abr 2024

2022 2023 Ene-Abr 2024
PERSONAS PERSONAS PERSONAS

1- HONDURAS 31,440 1- HAITÍ 44,168 1- HONDURAS 12,782
2- CUBA 18,178 2- HONDURAS 41,901 2- CUBA 6,703
3- HAITÍ 17,208 3- CUBA 18,461 3- HAITÍ 2,606
4- VENEZUELA 14,757 4- EL SALVADOR 6,112 4- EL SALVADOR 2,297
5- NICARAGUA 9,034 5- GUATEMALA 6,098 5- VENEZUELA 1,718
6- EL SALVADOR 7,859 6- VENEZUELA 5,509 6- GUATEMALA 1,617
7- GUATEMALA 5,294 7- BRASIL 3,667 7- COLOMBIA 813
8- BRASIL 2,611 8- CHILE 3,482 8- NICARAGUA 367
9- COLOMBIA 2,463 9- COLOMBIA 2,559 9- ECUADOR 258
10- R. DOMINICANA 1,424 10- AFGANISTAN 1,744 10- ANGOLA 168

OTROS PAISES 8,835 OTROS PAISES 7,199 OTROS PAISES 901
TOTAL 119,103 TOTAL 140,900 TOTAL 30,230

Cuadro 2. Solicitantes por nacionalidad, 2022 a 2024 (personas)

TOP10 NACIONALIDAD TOP10 NACIONALIDAD TOP 10 NACIONALIDAD
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En el país, las solicitudes de regularización migratoria tienen una tendencia a la alza 

en los últimos años en el período 2013-2024, aumentando significativamente entre 

2021 y 2023, precisamente por la crisis migratoria centroamericana, causada por la 

violencia, la pobreza, falta de oportunidades y la estrategia de las caravanas 

migrantes que fueron motivadas y pagadas por elementos externos. 

 

 

 

En la categoría de refugiados, tanto por su resolución (reconocidos positivos y su 

reconocimiento (reconocidos positivos) Haití no es de los más importantes: sin 

embargo a pesar de que tiene una alta proporción de no reconocidos, se les otorga la 

calidad de protección complementaria que les permitiría transitar por el país hasta 

llegar a la frontera de los Estados Unidos. Desplazamiento que no es estrictamente 

necesario por la posibilidad de acceder a la petición de una cita con las autoridades 

migratorias de los Estados Unidos con la aplicación CBP One disponible en el centro 

y norte de México. 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1,295 2,137 3,422 8,791 14,587 29,410 70,120 40,735 129,336 119,103 140,900 30,230

Fuente: La COMAR en números (2024)

https://www.gob.mx/comar/es/articulos/la-comar-en-numeros-363761 

Cuadro 3. Solicitantes en el período 2013-2024

NOTA. El año 2024 no es comparable porque no tiene las c´fras detodo el a{o. 

2022 2023 Ene-Abr 2024
PERSONAS PERSONAS PERSONAS

1- HONDURAS 26.4 1- HAITÍ 31.3 1- HONDURAS 42.3
2- CUBA 15.3 2- HONDURAS 29.7 2- CUBA 22.2
3- HAITÍ 14.4 3- CUBA 13.1 3- HAITÍ 8.6
4- VENEZUELA 12.4 4- EL SALVADOR 4.3 4- EL SALVADOR 7.6
5- NICARAGUA 7.6 5- GUATEMALA 4.3 5- VENEZUELA 5.7
6- EL SALVADOR 6.6 6- VENEZUELA 3.9 6- GUATEMALA 5.3
7- GUATEMALA 4.4 7- BRASIL 2.6 7- COLOMBIA 2.7
8- BRASIL 2.2 8- CHILE 2.5 8- NICARAGUA 1.2
9- COLOMBIA 2.1 9- COLOMBIA 1.8 9- ECUADOR 0.9
10- R. DOMINICANA 1.2 10- AFGANISTAN 1.2 10- ANGOLA 0.6

OTROS PAISES 7.4 OTROS PAISES 5.1 OTROS PAISES 3.0
TOTAL 100.0 TOTAL 100.0 TOTAL 100.0

Fuente: La COMAR en números (2024)
https://www.gob.mx/comar/es/articulos/la-comar-en-numeros-363761 

NOTA. Comparativo de Ene-Abr de los años (2022-2023-2024)

Cuadro 2a. Porcentaje de solicitantes por nacionalidad, 2022 a 2024 (personas)

TOP10 NACIONALIDAD TOP10 NACIONALIDAD TOP 10 NACIONALIDAD
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3.4 Tláhuac y un nuevo panorama de migración 

En la Ciudad de México existen lugares en donde se concentran los migrantes 

haitianos, especialmente en la Alcaldía Tláhuac que ha tenido una visibilidad notable 

por los diversos medios de comunicación, ya que lo han denominado en diversos 

titulares “Tláhuac el nuevo Haití, Tlahuati o Ciudad de Haití” (Rivas, 2023).Surgen los 

PAIS

RESUELTOS:

Positivo, PC, 

Negativo.

RECONOCIDOS 

POSITIVOS

OTORGADO

S P.C.

NO 

RECONOCIDOS

(Negativo)

POSITIVOS + 

P.C.

HONDURAS 77,185 60,637 2,858 13,690 63,495

VENEZUELA 26,242 24,892 32 1,318 24,924

EL SALVADOR 25,290 17,160 2,655 5,475 19,815

HAITÍ 21,792 3,656 3,672 14,464 7,929

CUBA 14,564 7,330 599 6,635 7,328

GUATEMALA 10,390 5,477 510 4,403 5,987

NICARAGUA 4,519 2,234 519 1,766 2,753

OTROS 8,118 2,371 748 4,999 3,119

TOTAL 188,100 123,757 11,593 52,750 135,350

PAIS

RESUELTOS:

Positivo, PC, 

Negativo.

RECONOCIDOS 

POSITIVOS

OTORGADO

S P.C.

NO 

RECONOCIDOS

(Negativo)

POSITIVOS + 

P.C.

HONDURAS 100.0 78.6 3.7 17.7 82.3

VENEZUELA 100.0 94.9 0.1 5.0 95.0

EL SALVADOR 100.0 67.9 10.5 21.6 78.4

HAITÍ 100.0 16.8 16.9 66.4 36.4

CUBA 100.0 50.3 4.1 45.6 50.3

GUATEMALA 100.0 52.7 4.9 42.4 57.6

NICARAGUA 100.0 49.4 11.5 39.1 60.9

OTROS 100.0 29.2 9.2 61.6 38.4

TOTAL 100.0 65.8 6.2 28.0 72.0

PAIS

RESUELTOS:

Positivo, PC, 

Negativo.

RECONOCIDOS 

POSITIVOS

OTORGADO

S P.C.

NO 

RECONOCIDOS

(Negativo)

POSITIVOS + 

P.C.

HONDURAS 41.0 49.0 24.7 26.0 46.9

VENEZUELA 14.0 20.1 0.3 2.5 18.4

EL SALVADOR 13.4 13.9 22.9 10.4 14.6

HAITÍ 11.6 3.0 31.7 27.4 5.9

CUBA 7.7 5.9 5.2 12.6 5.4

GUATEMALA 5.5 4.4 4.4 8.3 4.4

NICARAGUA 2.4 1.8 4.5 3.3 2.0

OTROS 4.3 1.9 6.5 9.5 2.3

TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

NOTA: 

Refugiados Reconocidos positivos

P.C Protección complementaria

Fuente: La COMAR en números (2024)

https://www.gob.mx/comar/es/articulos/la-comar-en-numeros-363761 

Cuadro 4. Refugiados por nacionalidad 2013-2024

Cuadro 4b. Refugiados por nacionalidad 2013-2024

Cuadro 4a. Refugiados por nacionalidad 2013-2024
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siguientes interrogantes: ¿Por qué los migrantes haitianos escogieron ciertos 

espacios de la alcaldía? ¿Cuáles fueron los efectos que se dieron en esos lugares?  

Respecto del primer interrogante la alcaldía Tláhuac se posicionó como un punto de 

reunión de los migrantes haitianos a partir de que se instalara un albergue provisional 

en el bosque de Tláhuac, mediante una acción conjunta del gobierno, Seguridad 

Ciudadana y Bienestar Social con el objetivo de despejar la plaza Gordiano Bruno 

ubicada en la Alcaldía Cuauhtémoc (Cruz, 2023). Es decir, la reubicación de los 

migrantes haitianos por parte del gobierno permitió que se estableciera y se 

convirtiera como un punto de referencia. 

En este albergue se ofrecieron actividades culturales, deportivas, seguridad y salud. 

También se les proporcionó ropa, alimentos, medicamentos, etc., mediante un centro 

de acopio.En este espacio la función más importante fue la instalación de una sede 

alterna de COMAR para atenderlos (Jefatura de gobierno, 2023; Gutiérrez, 2023). Por 

esta razón se convirtió en un punto de referencia para la migración en Ciudad de 

México, pero como veremos a continuación tiene limitaciones. 

A causa de estos acontecimientos el flujo migratorio que se dirige a esta Alcaldía 

incrementó significativamente;especialmente en las áreas aledañas al albergue. Los 

efectos que tuvo para el entorno local se vieron reflejados en la Calle Heberto Castillo 

en donde las banquetas se ocuparon para montar casas provisionales con el 

propósito de poder acceder al albergue para realizar los trámites migratorios ante 

COMAR (Martínez, 2023). En esta Alcaldía  se verificaron cambios en las dinámicas 

sociales y en ciertos espaciostras la llegada de los migrantes.  

Sin embargo, esta medida que tomó el gobierno no contempló un flujo de personas 

intenso, pues la capacidad de este albergue desde su planeación fue de 180 

migrantes, pero en su máxima capacidad llegó a cuatro mil personas. Por otro lado, 

los vecinos de la Colonia Villa de los Trabajadores, Miguel Hidalgo y la Colonia del 

Mar que colindan con el albergue se manifestaron negativamente por las condiciones 

en la que vivían dichos migrantes y pedían que los movieran a otro lugar con mejores 

condiciones (Escalona, 2023; Velasco, 2023).  

Tras estos sucesos el albergue cerró debido a un colapso en su capacidad de acuerdo 

con lo mencionado por el gobierno. Antes de dejar este espacio se repartieron folletos 

en francés o criollo en donde les invitaban a retirarse del lugar. A pesar de que la 

COMAR abandonó el lugar los migrantes no dejaron esta zona porque ya se había 
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convertido en un punto de referencia y de resguardo (Santiago, 2023; Gutiérrez, 

2023). 

Como resultado de estos acontecimientos la población migrante haitiana en la alcaldía 

Tláhuac aumentó rápidamente. De acuerdo con datos proporcionados por ACNUR se 

estima que cerca de 5 mil migrantes la habitan (Solorio, 2023), precisamente por las 

acciones gubernamentales para disminuir la presencia de migrantes en otras zonas 

de la ciudad de México, con lo que los desplazaron hacia este lugar. 

 

3.5 Realidad jurídica de los migrantes haitianos.  

En México el flujo migratorio haitiano tuvo cambios signficativos.La cuestión legal se 

convierte en un elemento central para entender por qué México es atractivo para los 

migrantes, en relación a los procesos que es necesario realizar para la regularización 

de su situación migratoria.  

México siempre fue un país que recibía y protegía a migrantes, como en la migración 

española con posterioridad a la Guerra Civil o la sudamericana que huía de las 

dictaduras. En 1974 México sanciona la Ley General de Población, patrocinada por 

el Consejo Nacional de Población, en la que aparece la cuestión migratoria.18En la 

Ley se establecieron los requisitos, procesos y medidas a seguir para los migrantes 

que ingresan o intentan ingresar al país; de manera relativamente restrictiva ya que 

se pretendía que coadyuvaran al mejoramiento en la cultura, la economía o las artes 

(Bobeset al, 2016). Es por esto que en gran parte de su historia los refugiados eran 

personas extranjeras que podían hacer crecer el país en diferentes aspectos -

especialmente culturales-, y puede ser una de las razones por las que México sólo 

era considerado por un grupo reducido para establecerse a quienes se ofrecía una 

amplia gama de oportunidades. 

Posteriormente en 2011 se realizaron significativos cambios en materia migratoria con 

la creación de la Ley sobre refugiados y la Ley migratoria que permitieron abarcar 

 
18 A lo largo de este documento se puede conocer que se les da preferencia a los científicos, 
académicos, profesionales e inversionistas a realizar sus trámites migratorios, facilitando su acceso al 
país. En resumen, esta Ley es muy accesible para aquellos que cumplen con un perfil migratorio 
atractivo. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en los artículos 33, 36, 42 y 48; en especial este último 
que caracteriza los migrantes como rentistas e inversionistas y, por otro lado, el rubro de asilo político 
y el permiso de estudiante que son las otras personas que pueden realizar estos trámites (Cámara de 
diputados, 1974). Con esto se puede decir que la acogida de personas extranjeras a México durante 
35 años se encontraba limitada a grupos definidos. 
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otros aspectos sobre la migración que ampliaron el perfil de las personas que pueden 

acceder al país y adquirir refugio por diferentes circunstancias. Estos hechos también 

marcaron un antes y un después y se verificó el incremento de las solicitudes de asilo 

y refugio(Torres, E. 2023). 

A partir de las modificaciones en la legislación migratoria se integró el rubro de 

visitante por razones humanitarias que establece:    

“Visitante por razones humanitarias. Se autorizará esta condición de estancia 

a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los siguientes supuestos: 

a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio nacional. 

Para efectos de esta ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones 

jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que sea el 

sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se 

identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e 

independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. Al 

ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de 

estancia de Visitante por Razones Humanitarias, se le autorizará para 

permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término del cual 

deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho 

a entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a 

cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá solicitar la 

condición de estancia de residente permanente (Cámara de diputados, 2011).  

Una persona puede acceder al estatus de refugiado en México considerando lo 

estipulado en el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria 

y Asilo Político: 

“La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre 

en territorio nacional, bajo algunos supuestos:  

II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o 

libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 

conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público  

III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen 

o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio 
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nacional, tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 

religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u 

opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas 

por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación 

masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público”. (Cámara de diputados, 2011b. pp. 4-5). 

Las modificaciones que se realizaron en materia migratoria permiten que los 

migrantes haitianos puedan entrar al país y realizar el trámite correspondiente para 

regularizar su estancia. Asimismo, se diversifican las razones para ser 

refugiado,eliminando las limitantes que existían para otros migrantes; por lo que 

México es un país atractivo para la migración haitiana. 

Sin embargo, a pesar de existir a nivel nacional estos mecanismos legales para 

procesar y clasificar los casos de migración su aplicación es desigual, dado que en 

ciertas partes de la República no existen leyes migratorias como en Nuevo León 

(Contreras, 2022. 3:04). Aun dentro del marco legal federal, se verifican 

contradicciones en su aplicación al interior de la República, por lo que hay diversas 

experiencias para la realización de los trámites.    

A pesar de estos inconvenientes legales México incrementa su tasa migratoria 

haitiana de acuerdo a los datos proporcionados por el Centro de Estudios Migratorios 

(2022). En años recientes los migrantes haitianos han estado por cuatro años 

seguidos en el nivel máximode tres de países que más solicitan refugio. En estas 

condiciones, el flujo migratorio haitiano puede tener una residencia permanente y 

transformarse México en país de destino, con trámites y respuestas más expeditos. 

que así lo permitan.El trámite de la visa por razones humanitarias y por otras razones 

relacionadas con esto se realiza por medio de COMAR.19 

El proceso para solicitar refugio en México comienza con la reservación de una cita 

para acudir a las instalaciones de COMAR, que se debe realizar en los primeros 

treinta días hábiles a su llegada al país, y en caso contrario deben explicar la razón 

de la demora. Este trámite se encuentra condicionado ya que el solicitante no puede 

salir del Estado donde realice el trámite y debe asistir a todas las entrevistas; en caso 

de no cumplimiento, se cancelaría la solicitud (ACNUR, 2024; Imagen Radio, 2021, 

 
19 La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, es una institución que se encarga de la realización 
de trámites para solicitar el reconocimiento como refugiado (COMAR, 2024). 
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8:36). Dicho de otra manera, los migrantes se encuentran inmersos en una limitación 

del tiempo para solicitar refugio en México y su movilidad dentro del país es 

restringida.  

Esta legislación posibilita que los migrantes accedan a un permiso temporal para 

trabajar que es emitido por el Instituto Nacional de Migración,20 un CURP temporal y 

servicios públicos; todos estos beneficios se dan a partir de realizar la solicitud hasta 

su resolución (ACNUR, 2024). Conforme a esta información el gobierno permite 

realizar las solicitudes desde el primer momento en que tienen interés en establecerse 

en México sea de forma temporal o permanente.  

Sin embargo, la resolución de estas solicitudes es baja pues con base en los datos 

proporcionados por el Centro de Estudios Migratorios(2022),en el año 2021 y 2023 

las personas de origen haitiano encabezaron la lista de solicitantes de refugio. De los 

cuales solo en 2021 el 23% de las solicitudes se resolvieron positivamente; en 2022 

la cifra de resultados positivos disminuyó a 13%, lo que se mantuvo en 2023. De este 

modo la tasa de aceptación tiene una inclinación decreciente en comparación con las 

solicitudes que se registran. 

El incremento del flujo migratorio haitiano ha influido en la capacidad de respuesta de 

las mismas instituciones, la reducción21 del personal de las instituciones que 

monitorean la migración implicó largas filas de los migrantes fuera de las oficinas de 

COMAR, y un tiempo de espera desgastante para los haitianos (France 24, 2021. 

1:00); lo que contradice el tiempo de espera de la respuesta establecido por la 

legislación. 

Con el incremento del flujo migratorio transmigrante o de destino -no solo haitiano-, 

se evidenció tanto la carencia como la sobreocupación de albergues y otros lugares 

de acogida. Por esta razón una proporción importante se establece en las calles 

aledañas a los albergues o en otros puntos en los que se asientan en grupos, creando 

descontento entre los vecinos de las zonas en las que se instalarony disputas con los 

 
20El Instituto Nacional de Migración en cumplimiento con las leyes mexicanas y tratados internacionales 
aplica de manera permanente diversas disposiciones, para otorgarles a todos los extranjeros las 
facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que 
permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con estricto apego a proteger los derechos 
humanos,  implementando los ordenamientos establecidos en la Ley de Migración y su reglamento 
(INM, 2024. párr. 1). 
21Al inicio del sexenio de Andrés Manuel había alrededor de 5 mil 800 empleados. Esta reducción del 
personal se refleja en las largas filas de migrantes haitianos a las afueras de las oficinas de COMAR 
en 2021 para realizar los trámites (INM, 2021). 
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migrantes. La reubicación de las oficinas de COMAR también incidió en una 

disminución de las solicitudes (ACNUR, 2023; DW Español, 2024).  

Es probable que México se encuentre en un proceso de cambios y aprendizajes a 

partir de este aluvión de migración y transmigración centroamericana y caribeña para 

lograr su atención legal y humanitaria. El conocimiento de las leyes migratorias   

favorecerá la capacidad de resiliencia y respuesta de los migrantes.  
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Capítulo IV. Fundamentos teóricos para entender la migración haitiana 

 

En lo que sigue realizamos una revisión de las principales teorías sobre migración 

que nos permiten explicar y en algunos casos predecir el flujo migratorio haitiano en 

México. Repasamos las que consideramos importantes: teorías de redes en relación 

a la flexibilización y beneficios de las redes en el proceso migratorio; del mercado dual 

que permite revisar la inserción laboral en los países de destino; unido a la 

precariedad laboral de los mercados segmentados y, en relación con uno de los 

objetivos de nuestra investigación, la teoría sobre la apropiación del espacio.  

4.1 Teoría de redes. 

Esta teoría nos permitirá explicar cómo se produce la migración haitiana en México y 

su relación con la inserción laboral de los migrantes. La teoría de redes se aplica a la 

migración a partir de los años ochenta con el propósito de identificar los factores que 

perpetúan los flujos migratorios, en respuesta a teorías de maximización de los 

beneficios de la teoría neoclásica. Las causas estructurales que originan la migración 

en los distintos países pierden relevancia con el tiempo, y las redes sociales explican 

la persistencia de determinados flujos migratorios. La unidad de análisis para la toma 

de decisiones es la familia o las comunidades de origen y/o destino. (Hareven, 1995; 

citado en García, 2003; Massey et al, 2008).  

Las redes sociales son definidas como “un conjunto de lazos interpersonales que 

conectan a los migrantes con las áreas de origen y destino, lazos que suelen ser de 

parentesco, amistad o comunidad” (Massey et al, 2008; 26-27). Si bien se conforman 

relaciones entre diversos individuos en lugares distantes, estas están mediadas por 

las familias y comunidades. La construcción de estas redes en los países destino se 

construyen mediante un proceso complejo a lo largo del tiempo. En primer lugar, se 

necesita que un grupo de personas de cierto lugar migren sin que exista una conexión 

con otros miembros en ese lugar, cuando estas personas se establecen crean las 

redes iniciales que con el tiempo se expanden y dan como resultado que la migración 

sea menos costosa y más eficiente (Massey et al, 2008).   

Las redes sociales se caracterizan por la confianza, cooperación y reciprocidad en 

relación a sus orígenes. El mantenimiento del capital social que se ofrece en las redes 

migratorias requiere de tiempo y constancia para mantener los beneficios a los que 
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se puede acceder (Bourdieu, 2001). Entonces las redes sociales necesitan estar en 

constante movimiento para mantenerse y son fiables por la forma en que se 

constituyen las relaciones.   

El capital social está “constituido por la totalidad de los recursos potenciales o actuales 

asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos 

institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuo” (Bourdieu, 2001: 148).  

De esta forma las redes sociales también se consideran como un medio para acceder 

al capital social que se ofrece y que se limita a los miembros que lo integran.  

Los recursos del capital social proceden de cada uno de los individuos que se 

encuentran inmersos en la dinámica, pueden ser de naturaleza física, monetaria o de 

información que les permite alcanzar ciertos objetivos para satisfacer necesidades y 

mejorar su bienestar en el país destino (Lorenzelli, 2015: 114). Las redes y el capital 

socialcrean ciertas condiciones de seguridad para los diferentes grupos de migrantes. 

Los beneficios más notables de esta teoría son la reducción de los costos de la 

migración como los de su asentamiento y los peligros a los que se enfrenta en el 

traslado en la migración internacional; así como la posibilidad de acceder a empleos 

de forma más rápida al compartir las opciones laborales disponibles (Massó 2013 

citado por Canales, 2022). Las facilidades que obtendrán los nuevos migrantes crean 

condiciones favorables para que se produzca un proceso acumulativo de la migración. 

Por tanto, las migraciones internacionales a través de las redes comienzan a 

establecer estrategias de sobrevivencia y reproducción social para las familias en sus 

comunidades de origen y en los países destino (De Has, 2007 citado por Canales 

2022), haciendo que la migración sea considerada como una fuente de ingresos 

segura y fidedigna; reduce los riesgos y hace que los traslados sean más confiables 

(Massey et al, 2008).  

4.2 Teoría del mercado dual. 

La teoría del mercado dual permite entender la inserción laboral de los migrantes en 

relación a la estructuración del mercado laboral, su segmentación en trabajo de primer 

nivel ocupado por los nativos y otro de segundo nivel en el que se insertarían los 

migrantes; en relación a la valoración social del empleo, las condiciones de trabajo y 

los salarios (Magalianoet al, 2021: 293).  
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Michael Piore, citado en Arango (2003), plantea que las migraciones internacionales 

se perpetúan por la constante demanda de mano de obra en las sociedades 

industriales, en los que se verifica una segmentación del mercado de trabajo (2003). 

En el mercado secundario los trabajadores pueden ser contratados y despedidos en 

cualquier momento, de acuerdo con los requerimientos de la productividad; por lo que 

la dualidad es tanto del trabajo como del capital (Piore, 1978: 28-30).  

Uno de los enfoques que maneja esta teoría se centra en la diferencia de los empleos 

por los salarios, la educación y la formación que tiene cada trabajador, por lo que 

Piore identifica dos segmentos distintos. El primer segmento es el“sector primario” 

con mayor remuneración y estabilidad (1978: 27), con mecanismos institucionales 

como convenios colectivos, sindicatos, reglamentos de procedimientos burocráticos 

y normativas de la función pública que permiten establecer límites laborales. En este 

segmento trabajan principalmente los nativos del país (Massey, 2008; 448-449).  

Mientras que en el segmento “secundario” los empleos son mal remunerados, 

inseguros y poco atractivos. Las personas que conforman este grupo son inmigrantes 

y grupos marginales o desfavorecidos quienes son más propensos a aceptar este tipo 

de trabajos (Piore, 1978: 27). Las actividades que realizan los trabajadores no 

necesitan de una educación especializada; son inestables debido a que en cualquier 

momento pueden ser despedidos sin recibir ningún pago o compensación (Massey, 

2008: 451).  

El sector secundario pertenece mayoritariamente al sector informal que de acuerdo 

con la Organización Internacional del Trabajo (2024),es trabajo remunerado que no 

está registrado, regulado o protegido por marcos legales. Los trabajadores informales 

no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección 

social o representación de los trabajadores, por lo que está básicamente asociado a 

la precariedad laboral, tema que abordamos en el próximo acápite. 

4.3 Precariedad laboral. 

Altamente probable en el segmento secundario, la precariedad laboral se define como 

los empleos que no se encuentran dentro del marco legal y las condiciones laborales 

son inferiores a las que se ofrecen en el segmento primario(Standing, 2013), La 

precariedad laboral de los migrantes es en parte resultado de no cumplir con los 

requisitos establecidos producto de los controles migratorios impuestos por los países 
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de destino que impiden su legal estancia y por lo tanto limitan su acceso en el mercado 

de trabajo (Lázaro et al, 2019. 

En el sector secundario casi todas las condiciones laborales que tienen estos empleos 

no se pueden negociar y deben adaptarse a los requerimientos de sus empleadores 

(Standing, 2013).   

Con la estrategia de la flexibilidad laboral se establece una relación entre la jornada 

laboral y el salario, en donde el rendimiento de cada trabajador juega un papel 

relevante para el establecimiento del salario. De este modo, los migrantes deben 

aceptar múltiples actividades que no estaban en el contrato inicial y la 

sobreexplotación consecuente con efectos negativos en su salud y su vida (Revelles, 

2020; Lázaro et al, 2019). En este contexto, pierden oportunidades de mejorar sus 

habilidades, no existe un salario mínimo, no cuentan con seguridad social, no tienen 

representación colectiva(Standing, 2013). 

En estas condiciones laborales, hay un efecto negativo en los ingresos y calidad de 

vida que afecta la satisfacción de sus necesidades básicas -alimentación, vestimenta, 

vivienda, salud, seguridad, etc,y menoscaba sus dinámicas cotidianas. Situación 

agravada por la discriminación por parte de la población nativa y la  exclusión por su 

etnia, religión, género o edad (Revelles, 2020; Standing, 2013). 

En general, las actividades que realizan los migrantes son de baja calificación, 

constituyen mano de obra barata y dispuesta a desplazarse; y tienen que adaptarse 

a las demandas laborales del mercado (Lázaro et al, 2019). A diferencia de los nativos 

los migrantes se trasladan a lugares donde encuentran ofertas laborales. y dada su 

situación se adaptan a los empleos que se encuentran a su alcance.  

Indagaremos sobre estas condiciones en las entrevistas que realizamos a los 

migrantes tanto en sus ocupaciones como en la visión que tienen de ellos sus 

empleadores.  

 4.4 Teoría sobre la apropiación del espacio 

En la apropiación del espacio existe una superposición de niveles económicos y 

estratégicos de los migrantes que explican su asentamiento en los espacios públicos 

-parques y banquetas-, donde se generan distintas actividades personales y 

colectivas que finalmente producen un intercambio cultural entre los migrantes y con 

la población nativa. La apropiación del espacio es un fenómeno temporal y surge 
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como un proceso dinámico de interacción de las personas con el medio, una 

construcción social de lugares, en el que existe el espacio simbólico como la 

representación y significado que cada persona o grupo le otorga. La apropiación del 

espacio no solo se refiere con arrebatar o despojar a alguien más de su territorio, 

lugar de residencia o sustituir a una persona por otra, sino se puede interpretar como 

un vínculo entre las personas y los espacios. En nuestro trabajo de campo indagamos 

como se vinculan los aspectos económicos, políticos y sociales, así como el papel o 

el posible impacto en las actividades laborales de los migrantes. 

El fenómeno de la apropiación del espacio no es novedoso, se ha presentado a lo 

largo de la historia y en distintos contextos sociales (Fonseca,2014:5).  Para  una 

mayor comprensión histórica del concepto de espacio Hanna Arendt se remonta a la 

polis griega en donde se incitaba a la ciudadanía a la apropiación de los espacios 

públicos . “El espacio público no aparece como conquista de clase,masbien surge    

manera  de  las polis griegas y no  de  la  familia  burguesa, ya  que las  ciudades 

griegas  no  estaban  jerarquizadas  e  invitaban  al  involucramiento  del  ciudadano” 

(Arendt, 2005:55-7). (Zaragoza, 2018) 

El espacio público se construye socialmente en referencia a lo que se mantiene 

privado, Habermas lo considera como mediador entre el gobierno y la sociedad 

porque permite la intervención de quienes lo conforman. (Zaragoza, 2018) por lo que 

Las formas que   caracterizan   al   espacio   público, es aquello que nos es común a   

todos ⎯formas simbólicas y representaciones significativas- y    que    simbólicamente    

posee    una representación compartida. (Zaragoza, 2018). 

Para Henri Lefebvre el espacio es considerado como un medio de flujo económico en 

donde el capital, el uso de suelo y el trabajo permiten que se desarrolle una economía 

informal (1976).  Esta definición nos faculta paraestablecer entender la inserción 

laboral de los migrantes y el impacto que tiene en su vida cotidiana. Como lo menciona 

Lefebvre (1976), podemos entender la apropiación del espacio como un medio de 

flujo económico desde la perspectiva Marxista -“El gran capital” -, el uso de suelo y el 

trabajo como una triunidad capitalista fundamental de la economía, recurso 

resguardado por el Estado y la élite para el provecho del desarrollo nacional y que los 

tecnócratas se han encargado de transformarlo para el mayor provecho posible,,  

Desde una perspectiva microsocial se vuelve un recurso que los migrantes utilizan 
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como parte de la economía según el lugar al que emigran, y que de acuerdo con 

nuestra observación es por un tiempo indeterminado. 

“El fenómeno de apropiación de espacios no es algo nuevo, a través de la historia y 

de los distintos contextos sociales de la ciudad, se han visto estas agrupaciones de 

personas en espacios comunes que a su vez van creando tradiciones” 

(Fonseca,2014:5). 

Para Lefebvre la reproducción de las relaciones no evita la producción de las cosas, 

no la sustituye, no la reemplaza como una cosa a otra. Esta producción de las 

relaciones de producción se efectúa a través de diversos procedimientos 

especialmente por y en el espacio, mientras los capitalistas y el Estado proseguían 

su tarea y organizaban el espacio, todo ello con grandes dificultades, conflictos y 

contradicciones nuevas, de forma que pudieran controlar la reproducción de las 

relaciones de producción. Por lo que en esta reproducción entran juntas la 

cotidianeidad y lo urbano, es decir la reconducción del centro a la ciudad controlando 

las periferias, la producción de un espacio jerarquizado, funcionalizado por una 

locación de las funciones y severamente controlados desde arriba. Insisto: no se 

puede comprender la reproducción de las relaciones de producción si no se tienen en 

cuenta los tres elementos, la cotidianeidad, lo urbano, es decir la organización de la 

ciudad y, la producción del espacio en general lo cual engloba a los primeros dos 

(Lefebvre, 1976). 

El espacio es controlado por los grupos de alta jerarquía o de élite, los cuales hacen 

uso de la fuerza policial para mantener el control de los espacios de reproducción. La 

apropiación del espacio por parte de los migrantes provenientes de Haití es una 

apropiación económica y política, debido a la ubicación de este espacio en un medio 

urbano donde el tránsito y el flujo de personas les permite obtener un provecho 

económico para su sobrevivencia, mientras encuentran una solución a su situación 

precaria en busca de mejores oportunidades de vida en Estados Unidos; aunque 

algunos prefieren quedarse en México. Pero dicha apropiación no se limita a los 

migrantes, independientemente que sean de Haití o de otros países. En el desarrollo 

del sector informal, estos espacios constituyen una oportunidad para el comercio 

informal como estrategia de sobrevivencia, probablemente coludiéndose con 

autoridades policiales por medio de una cuota para que siga produciendo y 

reproduciendo su fuerza de trabajo. 
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Lefebvre considera que la producción del espacio no es solamente la del espacio 

policial, sino la de un espacio organizado económicamente, en el cual son regulados, 

mediante control estatal, los flujos de todas clases, no solamente del flujo de energía, 

sino también el flujo de las materias primas, de la mano de obra, de los productos, de 

la gente, tanto de la circulación de los migrantes como la de coches. Los tecnócratas 

consiguen en cierta forma coordinar estos flujos heterogéneos tanto por sus puntos 

de origen como por sus puntos terminales en el espacio (Lefebvre, 2004). 

Para entender mejor este punto y acercarnos al problema de la migración, considera 

el inicio de la migración en una transición de lo rural a lo urbano pero que no siempre 

fue de esta manera. En un estudio de la migración irlandesa después de la hambruna 

de 1840, se produce un mecanismo de migración denominada “trampa de pobreza”, 

que se supera cuando pasa la situación de crisis y la gente más pobre empieza a 

emigrar. En primer lugar, la migración en cadena favorece esta migración porque las 

remesas de los migrantes anteriores financian la migración de los más pobres y eso 

conlleva a que la migración aumente aunque también aumenten los salarios en el país 

expulsor y, por ello el diferencial en salarios, que se piensa que es el motor 

fundamental de la inmigración, también disminuye. En segundo lugar, los migrantes 

anteriores ofrecen cobijo y alimento a los que llegan. (Martínez Veiga S.F). 
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Capítulo. V Análisis de los resultados 

 

En este capítulo se presenta el análisis de las entrevistas en profundidad que 

realizamos a migrantes haitianos en la zona referida de la Alcaldía de Tláhuacpara lo 

cual consideramos las teorías presentadas en el acápite precedente 

 

5.1 El trabajo de campo 

Para conocer la zona y acercarnos a los migrantes realizamos una inspección visual 

para delimitar el área de estudio, Se seleccionaron avenidas y calles principales para 

conocer más y tener un acercamiento con los migrantes. Se realizaron 13 entrevistas 

semiestructuradas a migrantes haitianos con el propósito de conocer su situación 

sociodemográfica, así como la estrategia para la elección de los espacios, su 

apropiación y asentamiento. Asimismo, indagamos sobre su percepción y la 

aceptación por la sociedad mexicana y las estrategias de vida que han realizado para 

incorporarse al mercado de trabajo y lograr el acceso a una vivienda. 

También se realizaron 5 entrevistas semiestructuradas correspondientes a los 

empleadores y vecinos de la zona. Estas entrevistas nos permitieron tener una visión 

de los nativos con respecto a la migración haitiana y las afectaciones de la misma en 

su vida cotidiana; y las características de la contratación 

 

Para el análisis de los datos utilizamos tablas comparativas elaboradas en Excel que 

nos permiten reconstruir la situación sociodemográfica, las estrategias migratorias, 

las rutas y países transitados, su principal fuente de ingresos en Haití y las actividades 

laborales y económicas que desempeñan actualmente en México, así como su 

situación legal y el acceso a una vivienda.  

LUGAR MIGRANTES EMPLEADORES
Calle Heberto Castillo 10 1

Av. Las Torres (Tianguis) 3 4

Total 13 5

Fuente:

Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

Cuadro 1. Entrevistas realizadas
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5.2 Situación sociodemográfica. 

Los entrevistados en su mayoría son hombres (84.6%) y la mayoría están casados 

(77%) y tienen hijos en un 46%. En la mayoría de los casos los hijos que residen en 

Haití o en otros países. A excepción de un caso en donde solo una parte de sus hijos 

pudieron viajar con los padres. De acuerdo con la teoría de redes la migración previa 

de un elemento de la familia o comunidad tiende a bajar los costos y riesgos (Massey 

2008). Los migrantes expresaron que por los costos les fue imposible migrar con todos 

los integrantes de sus familias, quedando los hijos hasta que tengan los recursos 

necesarios para traerlos. Es evidente que las redes de los migrantes haitianos que 

entrevistamos se encuentran en proceso de construcción porque su estancia en 

México es relativamente de poco tiempo. 

“Sí tengo hijos, pero ellos se encuentran en República Dominicana” (Migrante 1, 

Femenino, 26 años). 

“Yo tengo dos, un niño y una niña, ella se quedó en Haití. No tengo la oportunidad de 

traerla aquí porque yo no tengo documentos. Mi hija tiene 8 años y mi hijo tiene 2 

años. Es difícil traerlos porque no tengo dinero” (Migrante 2, 33 años). 

Edad productiva. Promedio de edad: 33 años 

2 Mujeres, 11 hombres

11 casados  2 solteros

8 con 1 y 2 hijos.Una mujer tiene 7 hijos

3 comerciantes, 1 venta de comida, 4 empleados, 1 estética, 1 "viene 

viene",  3 no trabaja

Hoarios de trabajo de 45 horas semanales o mas

Ocupación en Haití
Agricultor, barbero comerciante, albañil, policía /seguridad, maestro de 

ingés

Ingreso por día 100 hasta 300, 500 hasta 700,  0 hasta 1000

Satisfacción con México 8 Buena , 2 Regular

Promedio de renta: $1790

Precio de renta:  $1000, $1500, $1900 y $4000

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

Cuadro 2 : Características sociodemográficas y económicas de los migrantes haitianos.

Situación socioemográfica

Ocupaciones informales

Renta
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El promedio de edad de los migrantes entrevistados es de 33 años que los ubica como 

población económicamenteactiva; pueden contribuir económicamente al país a la par 

que contribuyen a su bienestar.  

 

5.3 Estrategias Migratorias 

Las principales causas de la migración obedecen a los antecedentes históricos que 

resumimos en el Capítulo II. Son principalmente tres causas de expulsión: la más 

importante es la inseguridad, siguiendo en la misma proporción la violencia y la 

calidad de vida.La trayectoria migratoria es accidentada pasando por varios países 

como los que presentamos en la Imagen 2 del Capítulo III, incluyendo a varios países 

hasta llegar a México.  México no fue considerado durante mucho tiempo como país 

de destino sino como país de tránsito hacia los Estados Unidos, pero por las 

condiciones restringidas de acceso a este país consideran en algunos casos 

permanecer en México, aunque el 84.6% de los entrevistados tienen deseos de llegar 

a Estados Unidos. La inserción laboral es temporal en la Calle Heberto Castillo y el 

tianguis de la Avenida de las Torres, dependiendo de la resolución del gobierno 

estadounidense; si esta es negativa la opción de permanecer en México se 

actualizaría. La llegada a México obedece en parte a que la aplicación CBP One está 

disponible en el centro y norte de México, que permite programar una cita ante las 

autoridades migratorias de los Estados Unidos. 

La mayoría tiene redes en los Estados Unidos con familiares esperándolos. Por los 

antecedentes de la migración en ese país, las redes se encuentran más consolidadas 

por la larga historia migratoria a ese país que ha sido constante y se ha ido 

consolidando. Tal como lo especifica la teoría de redes el tiempo y las características 

de la migración han sido constantes, permitiendo su extensión y permanencia, de 

modo que los beneficios que circulan a través de estas redes sean más rentables para 

los migrantes permitiendo que se adapten con mayor facilidad. 

En México, las redes de los migrantes haitianos se encuentran en un proceso de 

construcción debido a su migración relativamente reciente, tanto en la Ciudad de 

México como en otros estados. Las posibles redes establecidas por migrantes 

haitianos que llegaron a México en 2016 se ubican en los estados fronterizos del 

norte. Todas aquellas redes se expandieron en 2023 a otros lugares donde no existía 

una relación o personas de origen, tal como sucede en la Ciudad de México en donde 
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con el pasar de los meses esta tendencia está cambiando. En la Alcaldía Tláhuac 

donde se concentran los migrantes haitianos entrevistados, estos constituyen el inicio 

de estas redes localizadas en esta demarcación. Tal como lo especifica la teoría 

(Massey, 2008), con el paso del tiempo el costo y el riego de la migración baja 

convirtiéndose en rentable para un perfil más amplio de migrantes (2008) 

Los medios por los que llegaron a México fueron diversos, algunos por caravanas 

migratorias, otros aviones o autobuses. El costo promedio que surgió de las 

entrevistas fue de 5,000 a 6,000 dólares estadounidenses (entre 10 y 12 mil pesos 

mexicanos), y muchos dijeron que esto los dejó sin dinero.  

El tiempo que llevan los migrantes en los espacios elegidos va de 5 a 12 meses; su 

estancia tiene poco tiempo.Todos los entrevistados no tienen legal estancia en el país, 

situación que hace que su inserción laboral sea informal en el segmento secundario 

de acuerdo con la teoría del mercado dual especificada en el Capítulo IV. 

Una de las razones por la que los migrantes entrevistados no han podido regular su 

estancia se relaciona con no poder obtener una cita ante COMAR, lo que influye en  

la decisión de los entrevistados en seguir hasta Estados Unidos.  

“Llegué aquí desde el año pasado, el gobierno de aquí no quiere dar papeles a 

los migrantes. Tengo 1 año aquí y ya fui varias veces a COMAR para realizar 

mis trámites, pero no he podido. Desde que llegué a Tapachula lo intenté hacer” 

(Migrante 4, hombre 29 años). 

Esto se relaciona con la reducción del personal que se encarga de atender el tema 

migratorio en México y las pocas oficinas de atención existentes de COMAR en toda 

la república. Por lo que la experiencia administrativa para realizar este trámite se 

vuelve tediosa, de difícil acceso y lleva a los migrantes a desistir de su idea de 

establecerse, tal como lo especificamos en el Capítulo 3, acápite 3.3.  

 

5.4 Sobre el espacio y su percepción 

En los espacios elegidos por los migrantes que investigamos, se producen 

intercambios culturales, dinámicas económicas y acceso a la vivienda, en la mayoría 

de los casos de carácter temporal. A pesar de las afectaciones a los vecinos, su 

relación con los migrantes que permanecen en esa locación es buena. Durante el 

transcurso de las visitas de campo la apropiación del espacio público y privado dentro 
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de la unidad habitacional hubo actos de corrupción por parte de los policías 

encargados de vigilar la zona, que exigían una cuota a los migrantes. 

 

5.5 Actividades Económicas 

La apropiación del espacio público por parte de los migrantes haitianos es por razones 

económicas. tal como lo plantea Lefebvre, como un medio de flujo económico (1976). 

La mayoría corresponde a actividades económicas como la venta de comida típica de 

Haití, comercialización de productos provenientes de Haití, barbería, “viene viene”, 

estética y mototaxi. 

La situación legal de los entrevistados no les permite acceder al segmento primario 

del mercado de trabajo. Sin embargo, aun teniendo una situación legal, los empleos 

que se ofrecen a los migrantes son de una alta precariedad laboral. El 37% de los 

trabajadores del segmento primario no alcanza a cubrir gastos como alimentos 

mediante su salario percibido (García, 2024). 

Aunque la teoría de mercados segmentados plantea la demanda de mano de obra 

barata Piore (1978), en el contexto del mercado de trabajo mexicano es poco probable 

que ofrezca empleos a los migrantes, pues las ofertas de empleos disponibles para 

los nativos en este sector son escasas y el problema es que hay que sumar la de los 

migrantes: a la vez que el segmento secundario concentra aproximadamente más de 

la mitad de los trabajadores nativos (García, 2024; Díaz et al, 2023).   

Enlas circunstancias en las se encuentran los entrevistados, la teoría del mercado 

dual no ejemplifica la causa de la migración ya que esta no se relaciona con la 

demanda de mano barata como ya hemos mencionado. Pero si se menciona que los 

empleadores entrevistados consideran que muchos jóvenes o personas nativas no 

toman en serio estos empleos por lo que los descartan y prefieren a los migrantes.  

Dentro del segmento secundario se dan tipos diferentes de inserción laboral. La 

primera de ella consiste en el autoempleo o emprendimiento por parte de los 

migrantes, especialmente en los migrantes entrevistados en la Calle Heberto Castillo, 

precisamente a partir de las redes que se están fortaleciendo entre Haití y México. 

Pero también del capital, pues como nos expresan algunos de los entrevistados la 

venta de productos procedentes de Haití en México son enviados mediante sus 
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familiares. En algunos casos los migrantes practican la ocupación que tienen en su 

país de origen. 

Mientras que aquellos que fueron entrevistados en el tianguis de la Avenida de las 

Torres en donde su inserción laboral es por la contratación de migrantes por nativos. 

Este último se relaciona con la teoría de redes y el capital social, puesto que la 

obtención de este empleo se consiguió por el mecanismo de recomendación de 

anteriores migrantes que entablaron una buena relación con el empleador y dieron 

una buena perspectiva laboral, por lo que, los empleadores decidieron renovar esta 

relación de confianza que fue formada. 

“yo no compro la comida aquí, me mandan comida y yo vendo lo de mi país y 

comida brasileña, yo solo compro papa piña, plátano, frutas, en el tianguis” 

(Migrante 10, 66 años, 21 de agosto del 2024). 

“Yo vendía en mi país y aquí también vendo maíz para hacer tortilla, eso se 

trabaja allí para hacer tortilla” (Migrante 8, 27 años. 21 de agosto del 2024). 

 

 

Imagen 3. Puesto de comida tradicional 

Fuente: Imagen propia. Calle Heberto        

Castillo. 21 de agosto 2024 

Imagen 4. Puesto de paca en el tianguis 

 

Fuente: Imagen propia. Avenida de las 

Torres. 1 de septiembre de 2024 
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A pesar de que los empleos son en contextos distintos ambos comparten ciertas 

características del segmento secundario y de la precariedad laboral. La flexibilidad en 

los horarios pues para los que tiene el autoempleo su jornada laboral la establecen 

ellos dependiendo de sus criterios. En tanto que aquellos migrantes que son 

empleados por alguien más sus jornadas laborales son de 11 a 12 horas al día lo que 

sobrepasa el límite legal establecido en la ley general de trabajo que se establece en 

8 horas al día (Vázquez, 2024). En algunos de estos casos no trabajan todos los días 

por lo hay mayor inseguridad laboral y de ingresos.  

Hay variación en los ingresos. En el caso de los de autoempleo el salario no es 

constante pues hay días en donde no obtiene ningún ingreso y días en los que 

perciben 1,000 pesos. Mientras que aquellos que trabajan en el tianguis se les entrega 

los 300 pesos diarios que acordó pagar el empleador aun si no hay ventas, pero se 

puede incrementar dependiendo de las ventas del día. A pesar de que se plantea que 

el sueldo de los migrantes varía se puede conocer que aquellos que son empleados 

en el segmento privado por nativos aseguran un ingreso mínimo, no como en el sector 

primario; pero al menos obtienen ingresos seguros a diferencia del primer grupo que 

no ganan nada en algunos días.  

Por esta condición de ingresos inestables no les alcanza para comprar lo mismo todos 

los días, por lo que compran en las tiendas 3B o los tianguis que son los comercios 

en donde los precios de los alimentos y productos son más baratos ajustándose al 

ingreso que juntan por sus actividades económicas.  

Mientras que la flexibilidad de actividades laborales y la capacidad de los migrantes 

de adaptarse a esas demandas se encuentra principalmente entre los entrevistados 

en la Avenida de las Torres quienes afirman realizar diferentes actividades durante 

sus jornadas laborales. Las actividades que reportan son: ayudar a descargar y cargar 

la mercancía, montar el puesto, cuidar la mercancía para que no se la roben, atender 

otros sectores del puesto y realizar mandados para sus empleadores.  
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Imagen 5.  Migrante cuida la mercancía 

 

Fuente: Imagen propia. Tomada el 1  

de agosto del 2024 en la Avenida de las 

torres 

El migrante se encuentra cuidando para 

que no se roben la mercadería 

Imagen 6. Migrante alimentando un 

pájaro 

 

Fuente: Imagen propia. Tomada 1 de 

agosto del 2024 en la Avenida de las 

torres 

El migrante alimentando y colocando 

agua a un pájaro. 

 

Sin embargo, la inseguridad de estos trabajos radica en que solo son en ciertos días 

de la semana, esto afecta la búsqueda de otros empleos pues en cualquier momento 

se puede requerir de sus servicios y, de no ser cumplidos, se puede producir el 

despido y la pérdida de ese contacto, lo que no favorece la consolidación de esta red. 

Hasta aquí podemos ver que la inserción de los migrantes ha sido buena. 

Pero no siempre se presentan las condiciones idóneas para que los migrantes se 

inserten al mercado laboral de forma exitosa. Ya que elementos como rechazo, 

discriminación y exclusión impiden que se los migrantes se puedan incluir en la 

sociedad mexicana. En uno de los casos de los entrevistados se presentaron estas 

circunstancias que lo desanimaron y lo orillaron a considerar trasladarse a otro país. 
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“No hay muchos mexicanos y mexicanas que sean racistas. Dónde yo vivo la 

gente nos dicen negros y nos tratan como perros. Cuando yo he ido a buscar 

trabajo aquí ellos me han tratado mal. Dice no, no, no y no queremos haitianos 

aquí y hoy para mí no hay diferencia” (Migrante 4. hombre, 26 años).   

La experiencia de integración de los migrantes en la sociedad mexicana varía según 

el entorno en el que se desenvuelven, con quien se relacionan. La resistencia a su 

integración puede depender de las redes sociales y el capital social, porque aún se 

encuentra en un proceso de construcción. 

 

5.6 Vivienda de los Migrantes 

Nuevamente las redes y el capital social son importantes en el acceso a la vivienda 

porque les permite reducir los costos al compartir estos con amigos, conocidos o 

personas de su mismo origen. En algunos casos deciden vivir y finalmente están los 

casos de las familias.  En el primer caso el costo de la vivienda se divide entre los que 

rentan, mínimo son 2 y máximo 4 personas reduciendo este gasto significativamente. 

En los otros dos casos el gasto recae en una sola persona y en las familias es el padre 

el que trabaja y tiene ingresos. 

 

5.7Perspectiva de los vecinos y empleadores sobre la migración 

La visión que tiene de los empleadores y vecinos de la zona es importante porque 

favorece la inserción laboral de los migrantes.  Para los entrevistados la llegada de 

migrantes a la zona no representa ningún problema. Sin embargo, la persona 

entrevistada expresa su descontento con ciertas actividades económicas que realizan 

los migrantes en la Calle Heberto Castillo como las de barbería y estética debido a 

que estas actividades son de higiene personal y los migrantes no recogen los 

residuos. 

El entrevistado nos proporcionó información sobre el descenso del número de 

migrantes que se encontraba en esa ubicación. El problema radicó en los pleitos que 

entre los migrantes dentro de la unidad habitacional que generó que los habitantes de 

esa zona pidieran que los desalojaron de las instalaciones y colocaron y para que la 

patrullas en las entradas de la unidad.  
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Durante el tiempo en que la calle era un campamento temporal, la vida cotidiana de 

las personas que viven en esta zona se veía afectada pues todas sus actividades se 

realizaban en la calle lo que también provocó molestias. En estas condiciones, no se  

podían realizar actividades económicas en el sector informal lo que tuvo un impacto 

negativo en el ingreso de los nativos. 

Para los empleadores la contratación de migrantes haitianos fue una ventaja para la 

mayoría de los entrevistados. Describen a los trabajadores migrantes como eficientes, 

dispuestos, honestos, se adaptan, etc.; lo que los coloca en situación preferencial por 

encima de los trabajadores nativos. Todos los empleadores mencionan haber tenido 

ya a varios migrantes trabajando previamente. Los empleadores comparan la calidad 

laboral de los migrantes en comparación con los mexicanos a los que no les agradan 

estos trabajos.  

Esto es importante para la expansión de las redes ya que se están creando 

conexiones con nativos que les permitirá convertirlo en un recurso dentro de esta red. 

Respecto de las condiciones laborales, estas son las mismas para los migrantes que 

para los nativos; tanto para la realización de distinta actividades, jornadas laborales y 

salarios, También les proporcionan desayuno, comida, botanas o cualquier otra cosa. 

Al menos las personas entrevistadas no discriminan laboralmente a los migrantes    

Poco a poco los empleadores y empleados van generando lazos de amistad. Uno de 

los empleadores comentó que invita a su empleado haitiano a su casa, platican de 

cómo ha sido su vida. Incluso esos lazos de amistad continúan después de que logran 

pasar a Estados Unidos, siguen en contacto y se cuentan sus experiencias.  

 

 

 

Ocupaciones Informales Todos son comerciantes pero se ubican en locaciones distintas

Percepccion Laboral 

Resiliencia, versatibilidad, eficacia laboral ante trabajadores mexicanos, 

preferencia en la contratación, honestidad. Descontento con el trabajador 

mexicano

Sueldo de los migrantes
Como base se les ofrece: $ 300 al dia, este puede varir segun las ventas 

del día

Obtención del empleo A partir de recomendaciones de anteriores migrantes 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas

Cuadro 3: Percepción de los empleadores y vecinos 
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5.8 Discusión y Conclusiones 

En un panorama general el incremento de migrantes haitianos en México y su cambio 

en el flujo migratorio se encuentra influenciado por las políticas migratorias que han 

tenido los países latinoamericanos con respecto a esta población. Podemos encontrar 

diversas posturas políticas en donde algunos están dispuestos a recibir a estos 

migrantes y también quienes toman una postura antiinmigrante. Sin embargo, este 

cúmulo de decisiones tiene efectos en el flujo migratorio que está viendo actualmente 

México.   

Muchos de los migrantes haitianos que llegan a México se habían establecido en otros 

países de la región. Pero hemos podido identificar que esta migración se vincula con 

la pérdida de ciertos beneficios que les proporcionaba dichos destinos como en el 

caso de Brasil. Aunque en otro sentido esto se da también por las redes sociales 

consolidadas en Estados Unidos y el americandream. Como expusimosen este 

documento la relación histórica entre Haití y Estados Unidos ha permitido que con el 

tiempo fuera más rentable emplear mano de obra haitiana para las industrias 

estadounidenses, en tanto que los migrantes pudieron construir comunidades en 

destino y redes con su país de origen 

En contraposición, las redes sociales de los migrantes haitianos en México se 

encuentran en proceso de consolidación y expansión, pues a pesar de haber registros 

de personas migrantes procedentes de este país los lazos existentes eran muy 

reducidos. La primera llegada de migrantes haitianos se produjo en 2016 pero sus 

redes sociales solo se establecieron en ciertas ciudades fronterizas del norte del país. 

A diferencia de esta primera oleada la actual tiene el objetivo de ampliar su alcance a 

diferentes estados de la república y también en la Ciudad de México, ubicaciones en 

donde anteriormente no existía población de origen haitiano.   

Algunos de estos lugares en donde se han establecido fueron elegidos por la cercanía 

al albergue o a las oficinas que se encargan de los procesos administrativos de la 

migración mediante la apropiación de espacios públicos como plazas o banquetas de 

forma temporal que les permitió acceder durante un cierto tiempo a una vivienda 

durante el tiempo que consiguieron un ingreso que les permitió tener otras 

condiciones de vivienda. 

Pero las medidas tomadas por el gobierno tuvieron influencia en su expansión a otras 

alcaldías de la Ciudad de México como fue el caso de la Alcaldía Tláhuac en especial 
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en las inmediaciones de la calle Heberto Castillo en donde se establecieron 

temporalmente las oficinas de COMAR y un albergue. Debido a estas circunstancias 

esta zona comenzó a experimentar cambios: primero con la apropiación del espacio 

de dicha calle para convertirse en un área de viviendas temporales y actividades 

económicas para los migrantes lo que les permitió tener ingresos. 

Por otro lado, las afectaciones a los vecinos y vendedores de la zona fueron 

problemas de seguridad, económicas y de sanidad.  La relación entre la apropiación 

del espacio y la inserción laboral por parte de los migrantes haitiano les permitió crear 

empleos en el sector informal e insertarse en la estructura económica del país destino. 

Aun cuando la ayuda gubernamental se retiró de este espacio, era tan fuerte su 

presencia que duró un tiempo más esta apropiación para vivienda y actividades 

económicas, lo que posibilitó un aumento en sus ingresos y varios de los migrantes 

que se localizaban en esta zona pudieran rentar viviendas cerca de esta zona. 

Esto posicionó a la Calle Heberto Castillo como un punto de referencia para los 

migrantes que llegan a Ciudad de México a pesar de que ya no es un espacio que se 

utilice como vivienda. Pero se convirtió en un lugar en donde las redes y el capital 

social se han mantenido y consolidado. Este espacio aún opera como un flujo 

migratorio para una parte de los migrantes y también es más visible la presencia de 

personas procedentes de Haití.  Pero también el espacio ocupado para el tianguis de 

las Torres representa para una parte de la población migrante haitiana un lugar que 

les permite acceder a empleos. 

Las redes sociales y el capital social establecidos en este espaciopermiten la 

inserción laboral de los migrantes en el sector informal de la economía. Las formas 

de integración que se identificaron en este sector económico son las siguientes: 

autoempleo de los migrantes mediante la venta de comida o productos procedentes 

de Haití que se obtienen mediante los contactos con su país de origen o en la frontera 

norte de México. La segunda forma de inserción laboral es por la contratación de 

personas nativas. 

Los lazos creados en la segunda forma de inserción laboral con los nativos permiten 

que se renueven y mantengan estas opciones para los futuros migrantes que llegan 

a estas zonas. La forma positiva en que se conducen los migrantes en este ambiente 

laboral permite que se mantengan estas opciones abiertas. Esto ha llevado a que 

algunos de los empleadores consideren contratar a los migrantes por encima de los 
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nativos dadas su responsabilidad y adaptabilidad a estos puestos. Posiblemente en 

este momento no sea tan notorio este desplazamiento de la mano de obra nativa pero 

si esto sigue su curso y perdura poco a poco se irán haciendo más evidentes. 

Como los ingresos son bajos, los migrantes haitianos desarrollan estrategias de 

compartir la vivienda para reducir costos o compraren tiendas 3B, tianguis o ciertas 

cadenas comerciales y mercados locales por sus precios bajos, complementando sus 

gastos con los productos que otros paisanos venden. 

Las redes sociales y el capital social que aporta cada migrante permite que los futuros 

migrantes que lleguen a estas zonas puedan acceder al beneficio de búsqueda de 

empleo que les permitirán establecer un estilo de vida más favorable durante su 

estancia en México, ya que en las entrevistas surge que la estancia en México será 

temporal y el destino definitivo es Estados Unidos. Sin embargo, esta percepción 

puede cambiar en la medida en que el país de destino deseado aumente su 

legislación antiinmigrante. De acuerdo con las estadísticas de petición de documentos 

migratorios en México por parte de la migración haitiana, podría indicar que aumentan 

los migrantes que consideran a México su país de destino.  

Esto último nos referimos así debido a que los sujetos de la investigación refieren que 

su estancia en México es temporal, siendo que permite que México sea visto como 

un país destino temporal para los. Este resultado es contradictorio debido a las 

estadísticas que reflejan una cantidad de personas de origen haitiano con la intención 

de establecerse en México. De esta manera existe una dicotomía en la visión de 

México como un país destino para los migrantes estableciendo una estancia temporal 

o permanente.  

Otros hallazgos encontrados en el transcurso de la entrevista fueronlas crecientes 

relaciones amorosas que se están formando entre los nativos y los migrantes, el 

posible mestizaje. Uno de los entrevistados manifestó que tenía in hijo con una 

mexicana.  

Un trabajo como el presente permitió revisar algunas tendencias en la migración 

haitiana y establecer hipótesis sobre la construcción de redes y las inserciones 

laborales. Por supuesto el tamaño de las entrevistas no permite realizar inferencias 

importantes, pero permitieron indagar sobre la construcción de buenos indicadores 

sobre cómo se organizan los haitianos en México, aun a pesar de que su objetivo 
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máximo sería llegar a los Estados Unidos: a la vez que abre la discusión sobre los 

cambios en estas migraciones.  
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ANEXO    

Cuadro 1. Principales aportaciones a la construcción del estado del arte 

FUENTES 
TEMASDE 

INTERÉS 

ENFOQUES Y 

CONCEPTOS 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

HALLAZGOS Y 

RESULTADOS 

Giménez, G. 
(2004).Introducción al 
estudio de las 
identidades urbanas. 
Seminario Permanente 
de Estudios sobre la 
Ciudad. Universidad 
Autónoma de la Ciudad 
de México. 

Apropiación del 
espacio público 

Teorías sobre el 
espacio. 
imaginarios 
urbanos. 

Estudio etnográfico 
para el análisis de 
actividades en las 
vías publicas 

El uso de los 
espacios 
públicos como 
herramienta que 
propicie nuevas 
actividades 
cotidianas y de 
remuneración 
económica. 

Fonseca Rodríguez, J. 
M. (2015). La 
importancia y la 
apropiación de los 
espacios públicos en las 
ciudades. Paakat: 
Revista de Tecnología y 
Sociedad, 4(7). 

Importancia y 
apropiación de 
espacios 
públicos en las 
grandes 
ciudades 

Apropiación de 
espacios 

Observación 
participante y 
análisis de datos 
recopilados. 

Agrupación de 
personas que 
van creando 
tradiciones y 
vínculos 
sociales, 

Bernal Carrera, G. 
(2014). La migración 
haitiana hacia Brasil. 
¿Por qué migran? 
Algunos apuntes sobre 
las viejas y nuevas 
heridas de Haití. En La 
migración haitiana hacia 
Brasil: características, 
oportunidades y 
desafíos (pp. 33-50). 
Organización 
Internacional para las 
Migraciones. 

Estudios sobre 
la migración 
haitiana en los 
últimos años. 

Violencia de 
género: 
Inseguridad de 
las mujeres en 
Haití en términos 
laborales y 
sexuales. 
 

Métodos 
cualitativos con 
información de 
haitianos en 
movilidad. Métodos 
cuantitativos para 
datos económicos, 
demográficos y 
políticos 
 

Revisión 
histórica de la 
situación 
política, crisis 
económicas, 
desastres 
naturales y 
violencia de 
género.  

Haití: Antecedentes 
económicos y Randolph, 
G. (2004).Haití: 
Antecedentes 
económicos y sociales 
(pp. 1-38). Comisión 
Económica para 
América Latina y el 
Caribe. 
 

Antecedentes 
económicos y 
sociales de 
Haití. 

Crisis políticas y 
económicas 
relacionadas con 
las 
organizaciones 
internacionales. 
Análisis de la 
pobreza a través 
de las encuestas 
nacionales.  

Métodos 
cualitativos 
mediante 
encuestas 
realizadas por la 
CEPAL 

Lascrisis 
económicas y 
sus causas.. 
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MontoyaOritz, M., & 
Sandoval-Forero, E. 
(2018). Migrantes 
haitianos en México: un 
nuevo escenario 
migratorio. Huellas de la 
Migración, 3(6), 1-20. 

Migración en 
México en la 
frontera norte. 

Tipologías de las 
migraciones 
temporales y 
permanentes. 
Vulnerabilidad 
social. 
 

 Políticas de 
gobiernos 
inestables en 
Latinoamérica. 
México como 
país de tránsito 
y sus 
dificultades 
 para atender 
esta migración 

Morena Meno, J. A. 
(2019). Migración 
haitiana hacia la frontera 
norte en México. 
Espacio Abierto, 28(1), 
67-85. 

https://www.redalyc.or
g/journal/122/1226297
6004/html/#:~:text=Re
sumen:%20Hace%20
un%20par%20de,hab
%C3%ADan%20labor
ado%20durante%20va
rios%20a%C3%B1os. 

Estudia la 
oleada de 
haitianos que 
llegaron a la 
frontera norte en 
2016. 

Teorías 
económicas 
sobre la 
migración. 
Funcionalista, 
marxista, nueva 
teoría económica 
de la migración, 
mercados duales, 
causación 
acumulativa y  
redes. 

Entrevistas 
estructuradas a 
líderes de 
organizaciones 
civiles. 

Migración 
motivada por las 
expectativas y 
políticas de 
EEUU, su 
variación  
espacio 
temporal u el 
uso de las 
tecnologías  

Méroné, S. C., & 
Castillo, M. A. (2020). 
Integración de los 
inmigrantes haitianos de 
la oleada a México del 
2016. Frontera Norte, 
32. 
https://doi.org/10.33679/
rfn.v1i1.1964 

Migración 
haitiana en las 
ciudades 
fronterizas del 
norte y Ciudad 
de México. 

Teorias del 
capital humano, 
capital social, 
mercado de 
trabajo y 
relaciones 
socioafectivas  
Mercado laboral. 

Notas de campo y 
entrevistas 
semiestructuradas 
a haitianos o 
procedentes de 
Sudamérica. 
Datos cuantitativos 
del Instituto 
Nacional de 
Migración.   

Diferencias en 
la inserción 
laboral entre las 
ciudades 
fronterizas y la 
Ciudad de 
México.  

Rosales Martínez, Y., 
Calva Sánchez, L. E., y 
Vázquez Delgado, B. D. 
(2022). 
Experiencias de 
incorporación laboral de 
migrantes haitianos en 
la zona 
Metropolitana de 
Monterrey. Región y 
sociedad, 34, e1702. 
https://doi.org/10.22198/
rys2022/34/1702 

Incorporación de 
los migrantes 
haitianos al 
mercado laboral.   

Teoría delos 
mercados duales. 
Experiencias y 
percepciones.  
 

Datos estadísticos.  
Entrevistas 
semiestructuradas. 
 

Perfil de los 
migrantes 
haitianos que se 
incorporan al 
mercado 
laboral.  
Proceso de 
búsqueda de 
empleo. 
Desconocimient
o del mercado 
laboral. 
Remuneracione
s 

 

https://www.redalyc.org/journal/122/12262976004/html/#:~:text=Resumen:%20Hace%20un%20par%20de,hab%C3%ADan%20laborado%20durante%20varios%20a%C3%B1os
https://www.redalyc.org/journal/122/12262976004/html/#:~:text=Resumen:%20Hace%20un%20par%20de,hab%C3%ADan%20laborado%20durante%20varios%20a%C3%B1os
https://www.redalyc.org/journal/122/12262976004/html/#:~:text=Resumen:%20Hace%20un%20par%20de,hab%C3%ADan%20laborado%20durante%20varios%20a%C3%B1os
https://www.redalyc.org/journal/122/12262976004/html/#:~:text=Resumen:%20Hace%20un%20par%20de,hab%C3%ADan%20laborado%20durante%20varios%20a%C3%B1os
https://www.redalyc.org/journal/122/12262976004/html/#:~:text=Resumen:%20Hace%20un%20par%20de,hab%C3%ADan%20laborado%20durante%20varios%20a%C3%B1os
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https://www.redalyc.org/journal/122/12262976004/html/#:~:text=Resumen:%20Hace%20un%20par%20de,hab%C3%ADan%20laborado%20durante%20varios%20a%C3%B1os
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BITÁCORA DE CAMPO 

Realizamos cuatro visitas de campo. La primera el día 20 de agosto a mediodía y fue 

una inspección visual, para conocer la zona, comportamiento y las formas de 

interacción entre los migrantes, así como los espacios que ya ocupan para 

circunscribir nuestro espacio de trabajo.  

En la segunda visita del 21 de agosto entrevistamos a migrantes en las calles Heberto 

Castillo y la Turba, calles que limitan al bosque de Tláhuac y el campamento 

improvisado haitiano, (frente al hospital ISSSTE y Villas de Trabajadores del Distrito 

Federal) donde se encuentran instalados. Las entrevistas fueron a migrantes que 

viven en casas improvisadas o de campaña sobre estas calles. Se realizaron 15 

entrevistas sobre este corredor. 

La tercera visita se realizó el domingo 1 de septiembre y consistió en visitar el Tianguis 

de las Torres, ubicado unas calles más adentro de la Alcaldía Tláhuac, limitando con 

canal de Chalco y avenida Tláhuac, punto de compra y venta de todo tipo de 

productos (ropa, calzado, comida, accesorios), con la finalidad de entrevistar a 

migrantes con trabajo fijo en el sector informal con objeto de conocer su estatus 

laboral, ingresos, condiciones de trabajo, entre otros. 

En lo que sigue especificamos las actividades y resultados de nuestras visitas 

 

ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

Primera visita. 20 de agosto de 2024 

Actividades realizadas 

Se realizó un recorrido a pie en motocicleta en ambos sentidos de la calle, para poder 

observar con detenimiento los distintos puestos de venta y el comportamiento de los 

migrantes. 

En horas de la tarde visitamos la calle Heberto Castillo. En donde observamos la 

disminución de personas haitianas en comparación con visitas realizadas meses 

antes del inicio de la investigación. A nuestra llegada vimos una clara división entre 

los puestos de personas nativas que se ubicaban de lado izquierdo que empezaban 
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enfrente de la entrada del hospital. Mientras que los puntos de ventas de los migrantes 

se encontraban del lado derecho y eran más escasos. 

Durante nuestra inspección visual identificamos la existencia de diez comercios 

ambulantes de personas de origen haitiano. También pudimos observar que entraban 

y salían de la unidad habitacional. Al acercarnos a los puestos que se encontraban 

instalados en las banquetas identificamos que se encontraban varias maletas, cuando 

pasamos a un lado llegaron otras personas que consumieron los productos que 

vendían, y en ese momento abrieron las maletas que contenían más productos. 

Los productos que ofrecían eran provenientes de Haití y la persona que nos atendió 

nos explicó que eran productos importados para la preparación de alimentos como 

semillas y condimentos; venta de bebidas alcohólicas, pescado seco, extensiones de 

cabello y cremas. En otro espacio otros migrantes ofrecían cortes de cabello, trazado 

de cabello, manicure y pedicure en la calle. 

Durante el tiempo que permanecimos en el lugar observamos que la mayoría de sus 

clientes eran los mismos haitianos y algunos mexicanos. Estos puntos de ventas 

también son un punto de reunión para los migrantes que disfrutan platicar mientras 

se trenzan el cabello o mientras realizan cualquier otra actividad. Cuando estábamos 

cerca logramos escuchar que en su mayoría se comunicaban en francés, solo cuando 

les preguntamos el costo de lo que vendían nos respondían en español.    

En los puestos de cortes de cabello las relaciones son más dinámicas porque allí se 

encontraban más personas que charlaban y socializaban, mientras que en los puestos 

de venta de productos había menos gente. pero todos pendientes de los puestos.      

Existen dos puestos itinerantes, que se desplazan a diferentes puntos y solo se 

detienen cuando venden. En ambos casos ofrecían comida previamente preparada, 

arroz, carne en salsa y ensalada con un costo de 75 pesos. Tres haitianos trabajaban 

cuidando carros, les preguntamos cuanto cobraban por cuidar la motocicleta. Además 

de que cuando pasamos cerca se nos quedaban viendo fijamente todos los que se 

encontraban en ese momento.  

Resultado de las actividades 

En nuestras visitas a la calle Heberto Castillo pudimos constatar la incertidumbre en 

la que viven los migrantes haitianos por la espera del resultado de los trámites para 

conseguir su legal estancia y poder continuar su trayecto hacia los Estados 
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Unidos.Sin embargo, algunos migrantes están adaptándose a la sociedad mexicana 

y al comercio informal (característico de esta Alcaldía), por lo que las relaciones entre 

haitianos y mexicanos se vuelve cotidiana e inclusiva e inclusive hay inicios de 

mestizaje entre haitianos y mexicanosen su mayoría jóvenes, que han iniciado 

relaciones amorosas que tuvieron descendencia. 

Visitando el tianguis de Las Torres observamos cierta solidaridad por parte de los 

comerciantes ya que gentilmente acceden y ofrecen trabajo a migrantes haitianos 

desde hace más de 1 año, apoyándolos no solo económicamente sino también con 

comida durante su jornada laboral y en su mejor disposición con ropa. Los tianguistas 

prefieren contratar haitianos más que mexicanos por dos razones: los haitianos por 

su necesidad de subsistencia, no suelen faltar al trabajo y son mano de obra más 

barata (les pagan un poco menos que a los mexicanos), no reclaman por las  largas 

jornadas de trabajo que pueden llegar a 12 horas por la misma remuneración de 300 

pesos mexicanos. 

De acuerdo con la teoría de redes constatamos que los migrantes haitianos seguirán 

llegando al tianguis de las torres en la alcaldía Tláhuac porque se relacionan con 

migrantes de mayor antigüedad que les dan información y consejos. 

 

Segunda visita. 21 de agosto de 2024 

Actividades realizadas 

Se realizaron entrevistas a personas de origen haitiano en la Calle Heberto Castillo, 

y obtuvimos una entrevista de una vendedora de origen mexicano.    

A nuestra llegada contamos que había 76 personas haitianas en el lugar. Lo primero 

que hicimos fue dejar al cuidado la motocicleta con un migrante haitiano, 

posteriormente nos presentamos y le explicamos el motivo por el cual queríamos 

realizarle una entrevista. Amablemente nos comentó que si pero que tuviéramos 

presente que no comprendía en su totalidad el español. 

Durante el transcurso de las diferentes entrevistas se nos informaba sobre el 

problema del idioma. En algunos casos se negaron a ser entrevistados y uno de ellos 

nos explicó sobre las diversas estafas y discriminación que habían sufrido por parte 

de algunos de mexicanos (entrevistado 2).La forma en la que nos relataba parte de 

su vida y nos respondía las preguntas reflejaba el enojo y la impotencia de lo que ha 
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vivido en México; y nos comentó que muchos de los migrantes haitianos en Tláhuac 

se encuentran esperando la fecha para su cita ante COMAR y en otros casos la cita 

con las autoridades de Estados Unidos. 

La mayoría de los entrevistados tiene como objetivo llegar a Estados Unidos y solo 

pocos expresaban querer quedarse en México. La mayoría de las entrevistas fueron 

cortas porque les costaba hablar con desconocidos acerca de estos temas.  

Cuando nos acercamos a las personas que cortaban cabello, gracias a que una 

persona mexicana que se encontraba en el lugar los conocía a dos de ellos 

accedieron a ser entrevistados. Así como también nos platicó un poco acerca de su 

experiencia con los trabajadores haitianos que tuvo. Estas entrevistas fueron más 

dinámicas y fluidas en comparación con las otras que se realizaron. 

La vendedora mexicanaque entrevistamos comentó que los principales problemas 

con los migrantes haitianos se originaron por las disputas entre los mismos haitianos. 

La relación que tienen los demás vendedores con los migrantes y las personas que 

viven en la unidad habitacional son relativamente buenas a pesar de los problemas 

de convivencia. 

Resultado de las actividades 

Pudimos constatar el intercambio de culturas que se está generando por la 

convivencia entre migrantes haitianos y vecinos mexicanos, además de la impotencia 

e incertidumbre sobre su tránsito por México ya que llegan a sufrir abusos, robos y 

extorsiones (mayoritariamente de autoridades policiales). Aparte de este problema, 

se nota optimismo, tranquilidad y esperanza de que las cosas prosperarán y mejorará 

su calidad de vida, no solo la de ellos, sino la de sus familiares que se encuentran en 

su país natal. 

 

Tercera visita. 1 de septiembre de 2024 

Actividades realizadas 

Se realizó una visita al tianguis que se coloca los domingos en la Avenida de Las 

Torres el 1 de septiembre de 2024,caminandopara identificar en qué puestos se 

encontraban laborando los migrantes haitianos, a los que luego se entrevistó. 

También se pudo entrevistar a los empleadores de los migrantes entrevistados.  
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Resultado de las actividades 

La inspección visual para identificar a los migrantes haitianos que laboran en el 

tianguis se empezó a realizar a partir del mediodía hasta las 2:00 p.m, durante nuestro 

recorrido pudimos observar la presencia de varios migrantes haitianos realizando 

compras de alimentos y ropa.    

Al acercarnos a un puesto en el que se vendían cortinas, manteles, etc. se pidió 

permiso al empleador del migrante para realizar la entrevista al trabajador haitiano 

pero nos explicó que este no habla español. Se realizó la entrevista al empleador 

quien nos comentó que no veía problemas en la llegada de migrantes haitianos a la 

zona y que no era el primer trabajador haitiano que contrataba, que había contratado 

a varios. La experiencia con cada uno de ellos fue distinta, estaban aquellos que le 

echaban ganas y otros que no. El salario que ofrece es de 300 pesos además de la 

alimentación que les ofrece, en jornadas cuya duración es de aproximadamente 11 

horas. 

Cuando nos acercamos al puesto de venta de ropa de paca el empleador nos permitió 

entrevistar a sus empleados haitianos. Durante las entrevistas uno de los migrantes 

era más abierto al momento de contarnos sus experiencias. En ambos casos 

expresaban su deseo por llegar a Estados Unidos; en relación con las redes, el trabajo 

lo obtuvieron por recomendación de otros migrantes anteriores. 

Se sienten cómodos con el empleo que tienen, así como en la relación con sus 

compañeros mexicanos que califican de excelente. Expresaron que en ningún 

momento las personas a las que han atendido los han discriminado, sino que por el 

contrario han sido muy amables. Al realizar la entrevista con su empleador nos 

expresó que prefiere contratar a migrantes haitianos en lugar de mexicanos, puesto 

que sus trabajadores migrantes representan más ganancias para él, al realizar 

diferentes actividades sin molestarse, ser cumplidos y constantes aspectos que valora 

en este caso el empleador.No realiza distinciones entre las actividades, jornadas 

laborales y salario entre ellos y sus trabajadores mexicanos. El salario que ofrece por 

12 horas al día es de 300 pesos, e incluye los gastos alimenticios durante la jornada 

laboral. Este empleador dice conocer la situación que están viviendo en su país y no 

entiende por qué otras personas los discriminan ya que todos buscamos la manera 

de mejorar la calidad de vida. 
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El tercer migrante que entrevistamos fue muy amable a la hora de contestarnos la 

entrevista. Al igual que los otros entrevistados su objetivo es llegar a Estados Unidos 

y menciona que la causa de su migración es la inseguridad que se está viviendo en 

su país. Expresa estar contento con el trabajo que tiene debido a que su empleador 

es una persona muy amable y agradable con él. Le compra su desayuno y comida; y 

durante su jornada si el empleador compra una chuchería, también se la compra a él. 

Por parte de su empleador encontramos que está muy abierta a recibir a personas 

procedentes de otro país que tengan ganas de trabajar. También nos comenta que 

conoce la situación en la que se encuentra el país y menciona que todos tienen el 

derecho de buscar otras opciones. Paga 300 pesos al día pero el salario puede ser 

más alto dependiendo de las ventas pero nunca será inferior a 300 pesos. Al tener 

dos tipos de productos en venta el migrante ayuda en ambos. Comenta que una parte 

de los jóvenes mexicanos hoy en día ya no quieren trabajar en esos lugares, nos puso 

como ejemplo el de su hijo que no le gusta trabajar con él al igual que sus nietos. 

Vimos que la relación con sus empleados haitianos era amable, se expresaba de 

manera afectuosa y comentó que llegó a crear lazos de amistad con ellos pues 

después de que algunos de ellos ya no trabajan con él porque ya llegaron a Estados 

Unidos siguen en contacto y le cuentan cómo les ha ido.  Una información interesante 

fue que dentro de sus primeros empleados tuvo al hijo de un empresario y que le 

contó que cuando llegó su papá le compró un carro y que en esta migración hay 

personas con altos ingresos de sus familias.  

Como en el caso de otros empleadores, prefieren contratar a migrantes antes que a 

mexicanos. Una dificultad en la comunicación con sus trabajadores es el idioma pero 

no constituye un impedimento puesto que los empleadores han optado por aprender 

ciertas palabras claves para comunicarse. 

A diferencia de las otras visitas los migrantes que entrevistamos fueron más abiertos 

y expresivos, las entrevistas; fueron fluidas y ágiles por la ayuda de los empleadores 

quienes se acercaban a sus empleados para presentarnos. 

La mayoría de los empleadores nos facilitaron la entrevista con sus empleados y 

consideraron que era muy interesante la realización de nuestra investigación porque 

podría ayudar a que más personas conozcan sobre la migración haitiana y tomen 

conciencia de los problemas migratorios. También hubo empleadores que no nos 

autorizaron a entrevistar a sus empleados, pero esto fue menor.  
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Gratamente conocimos a una egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana 

unidad Xochimilco que estudió administración que es la hija de uno de los 

empleadores. 
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GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA  

 

Presentación.  

Situación sociodemográfica 

¿Hombre mujer? 

¿nombre? 

¿Qué edad tienes? 

Estado Civil, ¿tienes hijos? ¿Cuántos? ¿Vienes con ellos? ¿Dónde están? 

¿Qué actividad desempeñabas en Haití? 

Estrategia migratoria 

¿Por qué migraste? 

¿Por qué países pasaste antes de llegar a México? ¿Cómo llegaron? ¿Migrantes 
anteriores conocían el lugar? ¿Los ayudaron otros migrantes? 

¿Cuál es tu destino final? ¿Cuánto tiempo llevas en México? ¿Tienes permiso para 
permanecer en México? Situación legal 

Entrevista sobre el espacio 

¿Por qué escogieron este espacio? ¿Por qué aquí? ¿Había migrantes (conocidos) 
antes que tú? 

¿Qué beneficios tiene este asentamiento? Transporte, salud, tiendas, buena relación 
con otros migrantes 

¿Para qué usas este espacio? Ya sea para vivir, uso de trabajo, reuniones de 
entretenimiento 

¿Has tenido problemas de convivencia? Autoridades, vecinos, otros migrantes 
(disputa por el espacio) cobro de piso 

Actividades laborales 

Trabajas en México ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Qué tipos de trabajo has 
desempeñado? ¿Es formal o informal? ¿Te satisface económicamente el trabajo? 
¿Cómo te enteraste del trabajo? 

¿Cómo es tu relación laboral con otros trabajadores? 

¿Tienes seguridad en tu trabajo? Prestaciones, estabilidad laboral 

¿Dónde te abasteces? Si va al tianguis a comprar alimentos o en algún supermercado 
(comercio informal o monopolio) Wal-Mart, Soriana, bodega Aurrera. 

Percepción o sentimiento de aceptación o rechazo 

Relacionamiento social (buena relación con vecinos, comerciantes, autoridades) 
Hacer lista si es buena, regular, mala o no se percibe.  

  



 

 

74 

TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS. 

 Entrevista 1. Migrante mujer. Calle Heberto Castillo. 

P:Buenas tardes, mi nombre es Daan y ella es mi compañera Paola. Somos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Estamos realizando una 
investigación para saber cómo ha sido su situación en el país y los desafíos a los que 
se ha enfrentado. Esta investigación tiene como finalidad compartir lo que están 
viviendo. Nos gustaría realizarte una entrevista, si estás de acuerdo. 

R:Si 

P:Los temas que te preguntaremos serán sencillos, pero si no llegaras a comprender 
alguno de ellos o no deseas contestar, no hay ningún inconveniente; se respeta tu 
decisión. 
Me gustaría saber ¿Cuál es tu nombre? 

R: Hola, yo me llamo Felicia y tengo 26 años. 

P:Muchas gracias, es un gusto conocerte. Queríamos mencionarte que, para no 
olvidar partes de esta entrevista, grabaremos tu voz únicamente con el fin de recordar 
datos importantes. Por lo tanto, te preguntamos: ¿estás de acuerdo en que grabemos 
tu voz? 

R: Si 

P:Para comenzar, nos gustaría saber si tienes hijos. 

R:Sí tengo hijos, pero ellos se encuentran en República Dominicana. 

P:Qué bueno, ¿te gustaría traer a tus hijos a México? 

R:No los traería cuando esté en Estados Unidos. Mi plan es llegar a Estados Unidos 
cuando tenga el permiso de entrar y, después, mandaré a buscar a mis hijos en 
República Dominicana. Tengo una niña de 6 años; en noviembre va a cumplir 7 años. 

P: La tuviste tu niña muy chiquita. 

R:Sí a los 11 años (sic) 

P:Entonces, ¿tú vivías en República Dominicana? 

R: Sí, estuve allí 11 años, pero salí a buscar otro trabajo. Las condiciones económicas 
que brindaba el país eran muy buenas. 

P:Por lo que vemos, aquí le vendes comida a otros haitianos. 

R:Sí, le vendo comida a otros haitianos, pero en estas fechas los migrantes que se 
encuentran en este lugar son muy pocos. Antes había más, pero ya se están yendo. 

P:Mas o menos, ¿A qué horas empiezas a laborar? 

R: Yo venía aquí a las 10 y, más o menos, salía a las 5 de la tarde. 

P: Por lo que hemos escuchado, ¿hablas un poco de español? ¿Crees que hablar 
español es fácil? 

R:No, comprendo un poco. 

P:Entonces, ¿sabes hablar diferentes idiomas? 

R:Sí, sé hablar un poco de español, inglés y francés. 
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P:Es muy sorprendente que hables muchos idiomas. 

P:Nos gustaría saber a qué te dedicabas en República Dominicana. 

R:Yo me dedicaba a la venta. Vendía colchas y sábanas, compraba productos en la 
frontera entre Haití y República Dominicana. 

P:Nos gustaría saber, ¿Cómo llegaste a este espacio en específico? y ¿Cómo te 
enteraste de él? 

R:Yo ingresé al país con una visa de Panamá y me enteré del lugar por mi amiga, 
quien había llegado antes que yo y me dijo que este sitio tenía espacio. Pero ella ya 
no se encuentra aquí; ya llegó a Estados Unidos. Tengo aproximadamente 5 meses 
en este lugar. Me quedaré aquí hasta que salga mi cita; cuando eso suceda, me iré 
de este lugar. Mientras tanto, seguiré trabajando aquí. 

P:¿En dónde vives? 

R:Yo rento en la unidad habitacional que está detrás. Pago 1,000 pesos por persona 
mensualmente. Vivo con otras 2 personas; cada uno pagamos esa misma cantidad. 

P: ¿Cómo ha sido tu convivencia con tus vecinos? 

R:Ha sido muy buena; no me molestan y me dejan trabajar. 

P:No sé si hay algún inconveniente en que me digas aproximadamente cuánto gana 
con la venta de comida.                                                                                   

R:Cuando hay gente, a veces gano 500, 600 o 700 pesos. Te llaman porque no hay 
corrupción, y solamente te dedicas a esto. Sí. 

P: Muchas gracias, eso sería todo de nuestra parte. 

 

Entrevista 2.Migrante hombre. Calle Heberto Castillo. 

P:Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y nos encontramos realizando una investigación acerca de su situación 
en México. Nos gustaría preguntarle si podría brindarnos algunos minutos de su 
tiempo para realizarle una entrevista. 

R:Sí, pero no comprendo todo. 

P:No se preocupe, solo conteste lo que entienda. Queríamos mencionar que 
grabaremos esta entrevista, solo su voz, para no perder ningún detalle de la 
información que nos brinde. 

R:Sí 

P:Hola, mi nombre es Daan y tengo 26 años. Hola, mi nombre es Paola y tengo 22 
años. 

R:Hola, me llamo Jantave y tengo 33 años. 

P:Nos gustaría saber,¿Cuánto tiempo hace que llegaste aquí? 

R:Yo tengo 8 meses en Tláhuac. 

P:¿Tienes pensado permanecer en México? 

R:Todo haitiano que llega aquí tiene como misión pasar a Estados Unidos. Si no 
pueden entrar las personas de Haití, buscan sacar sus documentos aquí, pero ahora 
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no podemos sacar documentos, ya que está muy difícil. Yo tengo a mi familia aquí: a 
mi mujer y a mis hijos. 

P:¿Cuántos hijos tiene? 

R:Yo tengo dos hijos: un niño y una niña. Ella se quedó en Haití. No tengo la 
oportunidad de traerla aquí porque no tengo documentos. Mi hija tiene 8 años y mi 
hijo tiene 2 años. Es difícil traerlos porque no tengo dinero. 

P:Ahora que veo que cuidas los carros y te dan 20 pesos, te va bien. 

R:Tengo personas que son más conscientes a la hora de pagar y me dan 20 pesos. 
Mientras otras personas que pagan dos, cinco o quince pesos. Sin embargo, hay 
veces que se estacionan y no me pagan nada. Así no puedo ganar más dinero.  

P:¿Podrías compartirnos cuánto ganas? Si quieres. 

R:Yo junto alrededor de 200 pesos al día; a veces son 100 o 150 pesos. Pero le pago 
a otras personas que permiten que trabaje aquí. A una mujer le pago 30 pesos cuando 
no tengo dinero, y 50 pesos cuando tengo. El horario de trabajo es de 8 a.m. a 6 p.m. 

P:¿Cómo te enteraste de esta ubicación? 

R:Para llegar aquí, tuve que salir de Brasil y pasar por 11 países distintos, incluyendo 
Bolivia. Cuando llegamos a un nuevo país nos quedamos sin dineroy el conocimiento 
de este lugar llego a nos otro mediante otros compañeros. 

P:Tú vives cerca de este lugar. 

R:Yo rento una casa no vivo en la calle, viví aproximadamente 2 meses en la carpa 
después yo alquilé una casa para vivir con mi mujer y los niños. Pues no se puede 
vivir en la calle con niños. Yo pago 1600 de renta al mes a veces 1900 por el costo 
del agua y la luz. Me hago 1 hora caminando para llegar a esta calle. 

P:¿Podrías decirme cómo te enteraste de este punto de reunión para los migrantes? 

R: La verdad, conozco a mucha gente que ha pasado por aquí, y ellos te proporcionan 
la información para llegar. Cuando ya tienes esa información, le preguntas a varias 
personas que te indiquen cómo llegar hasta aquí. Todas las personas que llegan aquí 
vienen en busca de una vida mejor. Si no, no tengo forma de ayudar a mi familia, 
sobre todo a aquellos que todavía se encuentran en Haití. Buscaba un país para 
brindarles una vida mejor. Mi plan es llegar también a Estados Unidos, pero las citas 
tardan mucho en llegar. Si no tengo la oportunidad de ser aceptado en Estados 
Unidos, mi segunda opción es quedarme aquí. 

P: Si llegaras a ser uno de los beneficiados para entrar a Estados Unidos, ¿a qué 
parte te gustaría llegar? ¿O ya conoces a alguna persona en Estados Unidos? 

R:Sí, llegaría Carolina del Norte, ya que ahí tengo familia. 

P:No sé si podrías contarnos acerca de a qué te dedicabas en Haití. 

R:En Haití, yo no trabajaba. Cuando llegué a trabajar allí, me dediqué al sector 
alimentario, pero solo trabajaba tres veces a la semana. Entonces, decidí salir a 
buscar trabajo en otros países. Solo trabajaba un máximo de 26 días al mes; la vida 
que podíamos permitirnos no era la esperada.  

P: Hemos leído que en Haití se dedican a la plantación de caña. 

R: Sí, pero yo no trabajaba en ese sector. 
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P:Nos gustaría saber a que lugares a acudido a hacer sus compras cotidianas. 

R:Yo suelo realizar las compras en los mercados de la zona o en las tiendas 3B. Ya 
que en estos lugares los precios son un poco más bajos. 

P: ¿Cómo consideras que a sido el trato con las personas mexicanas?                      

R:Las personas mexicanas con las que hemos tratado nunca nos han discriminado, 
sino por el contrario hemos tenido una buena convivencia. Sin embargo, con otros 
migrantes haitianos que conforman el grupo si se han tenido confrontaciones. Yo evito 
este tipo de situaciones. Cuando estaban las carpas siempre se presentaban 
situaciones de conflicto. También hay muchos que fuman marihuana, pero yo no 
fumo. Aunque debo de agregar que son tranquilos. 

P:Eso sería todo de nuestra parte.Muchas gracias por brindarnos unos minutos de su 
tiempo para contestar esta entrevistay que tenga un excelente día. 

 

Entrevista 3. Migrante hombre. Calle Heberto Castillo. 

P:Somos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 
y nos encontramos realizando una investigación para visibilizar la situación en la que 
se encuentra México. No sé si tú también estás interesado en brindarnos una 
entrevista; de igual forma, solo grabaremos tu voz para no perder parte de la 
información. Serán preguntas sencillas, y si te sientes incómodo con alguna de ellas 
y no la quieres contestar, está bien. 

R: Si. 

P: Hola mucho gusto mi nombre es Paola y tengo 22 años. Hola mucho gusto mi 
nombre es Dan y tengo 26 años.                                                                              

R:Mi nombre es Stanley y tengo 29 años. 

P:¿Te gustaría quedarte en México? 

R: No, mi objetivo es llegar hasta Estados Unidos.  

P:¿Cuánto tiempo llevas en Tláhuac? 

R: Yo tengo aproximadamente 10 meses. 

P: ¿Vives cerca de esta zona?                                                                                  

R:No, yo rento en Piraña con otros compañeros; en total somos cuatro personas. 
Cada uno paga 1,000 pesos de renta. 

P:¿Has tenido la posibilidad de conocer todo lo que ofrecen los alrededores? 

R:Sí. 

P:Muchas gracias por contestar estas preguntas. 

 

Entrevista 4: Migrante hombre. Calle Heberto Castillo. 

P:No sabemos si has escuchado acerca de lo que le comentamos a tu compañero, 
que somos estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, y nos encontramos realizando una investigación para visibilizar la 
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situación en la que se encuentra México. Podemos grabar tu voz para que no se nos 
pase ningún dato importante. 

R:Yo solo te contaré lo que quiera que sepas, ya que no tengo confianza hacia los 
mexicanos. Ayer, dos mexicanos me preguntaron cuál era el número de mi teléfono. 
Ellos cambiaron la línea de mi teléfono sin mi permiso; yo tenía AT&T por Beit, y es 
por esoque no le tengo confianza a nadie. 

P:Lo que me comentas es muy común; hay muchos mexicanos que realizan estas 
prácticas abusivas. 

R: Hay mucha gente aquí que es muy mala; son estafadores. No digo que seas tú, 
pero sí los hay. Es por eso que no confío en nadie aquí. Toda la gente sabe por qué 
están todos los haitianos aquí. Sin embargo, hay muchas reglas. Para poder trabajar, 
necesitas ciertos documentos, y es difícil encontrar trabajo si no cuentas con 
ellos.Yoestoy aquí para buscarme la vida. Si no puedo encontrar un trabajo aquí, no 
tengo por qué quedarme. Es por eso que tengo que cruzar a Estados Unidos. Te 
cuento esto para explicarte por qué algunas personas no quieren contestar. 

P:Entonces, ¿tu relación con los mexicanos no es buena? 

R: No hay muchos mexicanos y mexicanas que sean racistas. Donde yo vivo, la gente 
nos dice 'negros' y nos trata como perros. Eso no me importa porque estamos de 
paso; por eso estoy en este país, caminando con principios y respeto. Cuando me 
dirijo a la gente, solo les digo 'hola' y 'hasta luego' porque no quiero tener amigos. 
Todos con los que he tratado han sido racistas, pero solo existe un solo Dios; ellos no 
saben de eso. 

P:¿Cuántos años tienes?  

R:Tengo 29 años. 

P:Perdón, ¿Cómo te llamas? 

R:Yo soy abogado. Si quisiera darles mis datos, se los daría, pero no quiero. Saben 
que todos tienen derechos; él puede darles sus datos, pero yo no quiero. Llegué aquí 
el año pasado y el gobierno no quiere dar papeles a los migrantes. Tengo un año aquí 
y ya he ido varias veces a COMAR para realizar mis trámites, pero no he podido. 
Desde que llegué a Tapachula, lo intenté hacer. Mira, yo soy un hombre de negocios; 
sé hacer negocios. Por derecho, no voy a hacer nada ilegal aquí. Si tuviera los 
documentos, podría hacer muchas cosas, pero no voy a hacer nada ilegalmente. Si 
un agente lleva un año en su país y no tiene papeles, ¿qué voy a hacer yo aquí? 
Tengo que pagar la renta, tengo que comprar comida y también tengo familia. Es por 
eso que tengo que llegar a Estados Unidos, para buscarme la vida en otra parte. 

P:¿Cómo te enteraste de este lugar? 

R: Mira, no pienses que eres más inteligente que yo; no voy a decirte nada. Solo te 
contaré lo que me pasó a mí. Ustedes son mexicanos y deben saber que todos somos 
iguales; tenemos un solo Dios. Hay mucha gente que no lo sabe aquí. 

P:Nosotros justamente queremos saber: ¿cómo ha sido su trato con otros 
mexicanos? 

R:Yo ya tengo un año aquí. Mi objetivo es llegar a Estados Unidos. México es un lugar 
para buscar un camino, pero hay gente que no sabe cómo tratar a otras personas; no 
son todas. Nosotros estamos aquí para buscar oportunidades, no para buscar 
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problemas. Hay mucha gente que no tiene cierta información, pero yo sí la sé. Yo 
estaba estudiando Derecho en mi país; lo sé todo. Estudio Derecho Internacional y 
Derechos Humanos, así que sé cuál es la ley. Es por eso que estoy caminando lento 
en este lugar. Mira, es más fácil que una persona millonaria en Haití tenga más 
problemas. Después de que obtenga refugio en Estados Unidos, buscaré la manera 
de regresar a México para hacer negocios. Me gustaría iniciar un negocio aquí. 

P:No todos los mexicanos somos groseros. Tú empezaste a hablar español desde 
que llegaste a México. 

R: No, empecé a hablar español desde que estaba en Republica Dominicana. 
También se hablar inglés, francés, criollo y portugués pues estuve en Brasil. Yo era 
profesor de inglés cuando vivía en Haití.   

P:Entonces, considera que el trato que recibió es desigual. 

R:Sí, para ponerte un ejemplo: un conocido migrante tenía su cita en Estados Unidos 
el día de mañana. Él compró un boleto de avión que lo llevó a Chihuahua. Cuando ya 
se encontraba en Chihuahua, buscaba comprar un boleto para ir a la ciudad de Dallas, 
pero por ser haitiano, nadie le quiso vender un boleto. Es por eso que yo también soy 
racista con la gente que es igual.Es por eso que no pienso buscar trabajo aquí ni 
hacer nada. Tengo familia y mis negocios están funcionando en mi país. Tengo mi 
tarjeta de crédito y, cuando necesito algo, voy al banco a sacar dinero. Porque cuando 
he ido a buscar trabajo aquí, me han tratado mal. Dicen: 'No, no, no, no queremos 
haitianos aquí', y para mí no hay diferencia. Porque toda la gente tiene la misma 
sangre, que es de color rojo, y después de la muerte no hay blancos, negros, ricos o 
pobres. Después de la muerte no hay nada. 

P:Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. 

 

Entrevista 5. Migrante hombre. Calle Heberto Castillo. 

P:Por eso no pienso buscar trabajo aquí ni hacer nada. Tengo familia y mis negocios 
siguen funcionando en mi país. Tengo mi tarjeta de crédito y, cuando necesito algo, 
simplemente voy al banco a retirar dinero. Cuando he intentado buscar trabajo aquí, 
me han tratado mal. Me dicen: 'No queremos haitianos aquí', y para mí no hay 
diferencia, porque todos tenemos la misma sangre, que es de color rojo. Después de 
la muerte, no existen blancos, negros, ricos o pobres. Después de la muerte, no hay 
nada. 

R: Si. 

P: Hola me llamo Dan. Hola me llamo Paola.                                                            

R:Hola, me llamo James Josep y tengo 25 años. 

P:¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Tláhuac? 

R:Llevo nueve meses aquí. Quiero quedarme en este lugar y no ingrese al país solo. 
El trayecto que realicé fue salir primero de Haití, para luego llegar a Nicaragua, 
Honduras y finalmente a Guatemala. 

P: ¿Dónde Vives actualmente?                                                                                           

R: Yo vivo en la Zapotitla y comparto ese espacio con otras dos personas. Cada uno 
paga 1,500 pesos. 
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P: ¿Tienes hijos?  

R: Si, Tengo un hijo que tiene un año, pero no estoy casado. Mi hijo se encuentra en 
Haití. En septiembre cumple dos años. 

P:¿Has logrado encontrar empleo en México?  

R:Si, actualmente trabajo de Mototaxi. Con este trabajo gano mas que en otros 
empleos aproximadamente de 200 a 300 pesos al día.  

P:¿Cómo ha sido el trato de los clientes y compañeros de trabajo?                                     

R: Con mis compañeros de trabajo la relación ha sido buena y el trato que han tenido 
los clientes ha sido bueno. 

P:¿Consideras quedarte en México? 

R:En este momento, quiero permanecer en México. Quiero observar cómo es la 
situación aquí para evaluar si me conviene; dependiendo de mi percepción, tomaré la 
decisión de quedarme o seguir hacia Estados Unidos. 

 

Entrevista 6. Migrante hombre. Calle Heberto Castillo. 

P:¿Cómo te llamas? 

R:Me llamo David. 

P: ¿Qué edad tienes David?                                                                                                

R: Tengo 24. 

P:¿Cómo llegaste a México? 

R:Yo llegué por mi esposa, que ya vive aquí en México desde hace un año. 

P: ¿A dónde quieres llegar? 

R:Yo quiero llegar a Boston, donde se encuentra la familia de mi esposa 

P:¿Llegaste con tu esposa o la conociste aquí? 

R: Yo conocí a mi esposa aquí, ya que ella es mexicana.  

P:¿Te llevas bien con los mexicanos? ¿Te tratan bien? 

R: Me han discriminado algunos y otro me han tratado bien. Tú sabes que la 
discriminación no es buena y prefiero alejarme, pero eso no me importa. 

P:¿Rentas junto a tu esposa? 

R:Si, rento con mi esposa. 

P: ¿Cuánto pagan de renta?                                                                                     

R: Pagamos 2,000 pesos al mes. 

P: ¿A que te dedicas?                                                                                                       

R: Yo corto el cabello y la barba.  

P:Si no es mucha molestia, ¿podrías decirme cuánto ganas? 

R:Sí, puedo ganar hasta 1,000 pesos al día, o en ocasiones no ganar nada. 

P: ¿A qué te dedicabas en Haití?                                                                             
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R: Yo dedicaba igualmente a cortar el cabello. 

P:Hemos visto la presencia de elementos de lapolicía. ¿Alguna vez has tenido 
problemas con los policías? 

R: Si, los policías a veces nos piden dinero.  

P:Como última pregunta, quisiera saber dónde sueles realizar tus compras cotidianas. 

R:Voy al OXXO, al mercado, al Neto y al 3B porque ahí es más barato. 

P: Muchas gracias por tu tiempo. 

 

Entrevista 7. Migrante hombre. Calle Heberto Castillo. 

P:Buenas tardes, mi nombre es Daan y ella es mi compañera Paola. Somos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Estamos realizando una 
investigación para saber cómo ha sido su situación en el país y los desafíos a los que 
se ha enfrentado. Esta investigación tiene como finalidad compartir lo que están 
viviendo. Nos gustaría realizarte una entrevista, si estás de acuerdo. 

R: Si, mi nombre es Abelardo y tengo 46 años. 

P: ¿Tú trabajas aquí? 

R: No, yo no trabajo; mis familiares me mandan dinero. 

P:No sé si nos podrías contar cómo es que llegaste a Tláhuac.                                         

R:Para poder llegar a México, tuve que gastar aproximadamente dos mil dólares. 
Tuve que pasar por Nicaragua, Colombia y otros países más hasta llegar a Tapachula, 
donde posteriormente me trasladé hasta aquí. 

P: ¿Cómo te enteraste de este lugar?                                                                              

R: Por otros migrantes. 

P: ¿Tienes hijos?                                                                                                           

R: Si, tengo hijos, pero se quedaron en Haití con mi esposa.   

P: ¿A qué te dedicabas en Haití?                                                                                          

R: yo era policía.  

P:¿Tienes pensado traer a México a tus hijos?                                                                   

R: No, pensó traer a mis hijos cuando llegue a Estados Unidos. 

P: Se puedes saber, ¿A qué parte de Estados Unidos? 

R: Pues tengo tres destinos distintos que son: Florida, Carolina y Ohio. 

P:¿Cuánto tiempo llegaste a Tláhuac?  

R: Tengo 10 meses. 

P: ¿Tienes permiso para estas aquí?                                                                                    

R: No tengo permiso y eso me dificulta continuar mi camino. 

P: Eso seri todo de nuestra parte gracia. 
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Entrevista 8. Migrante Calle hombre. Heberto Castillo. 

P: Buenas tardes, mi nombre es Daan y ella es mi compañera Paola. Somos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Estamos realizando una 
investigación para saber cómo ha sido su situación en el país y los desafíos a los que 
se ha enfrentado. Esta investigación tiene como finalidad compartir lo que están 
viviendo. Nos gustaría realizarles una entrevista, si estás de acuerdo. 

R: Si 

P: ¿Quería saber cuál es su nombre?                                                                      

 

R: Yo me llamo Daniel y tengo 27 años. 

P: ¿Cómo fue tu trayecto a Tláhuac?                                                                         

R: Para poder llegar, primero tuve que pasar por República Dominicana, luego por 
Nicaragua, después hasta Tapachula y finalmente hasta aquí. 

P: ¿Tienes permiso legal para estar aquí? 

R: todavía no, es muy difícil conseguirlo. 

P:¿Cómo te han tratado los mexicanos?  

R: Hasta el momento no han sido discriminadores.  

P: ¿Cómo ha sido su convivencia con los vecinos?  

R: Hasta ahora ha sido buena. Solo nos han pedido que dejemos una parte de la 
banqueta para que la gente pueda pasar. Pero sí te puedo mencionar que ha habido 
confrontaciones con otros migrantes por el espacio para poder vender. 

P: ¿Se les ha presentado algún inconveniente?                                                      

R: Si, el único problema que hasta este momento se me a presenta es que no puedo 
mandar dinero a mi familia en Haití. Solo puedo hacer dos transacciones al mes y es 
necesario enviarles dinero para que compren alimentos. 

P:Veo que vendes pescado, ¿cómo te va en las ventas? 

R: A veces bien a veces solo vendo un pescado en todo el día. 

P: ¿Cómo conociste este lugar?                                                                               

R:Por otros familiares, que hablaron sobre este lugar. La vida es más o menos 
buena. 

P: ¿A qué te dedicabas en Haití?                                                                              

R: Yo me dedicaba al comercio. Mi país es muy bonito. Yo tenía una buena vida. EL 
problema es que no hay gobierno y se presenta un grado alto de delincuencia. Mucha 
gente piensa que nosotros somos pobres, pero no. Nosotros pagamos cerca de cuatro 
mil dorares para llegar hasta aquí. 

P: ¿Tienes pensado seguir a Estados Unidos?                                                               

R: Si, yo quiero una vida mejor, aquí hay mucha gente racista y no encuentro trabajo 
por eso vendo esto. 

P: ¿Qué vendes?                                                                                                        
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R: Es maíz para hacer tortilla, pero al estilo haitiano. 

P: ¿En dónde vives?                                                                                                        

R: Yo vivo solo. 

P: Gracias eso sería todo. 

 

Entrevista 9. Migrante hombre. Calle Heberto Castillo. 

P: ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes?                                                                           

R: Pierre y tengo 30 años. 

P: ¿Hace cuanto tiempo llevas en Tláhuac?                                                                             

R: llegue hace 10 meses. 

P: ¿También tienes la intención de llegar a Estados Unidos?                                                    

R: Si, ya que no tengo documentos para quedarme aquí 

P: ¿Has tenido problemas con la autoridad?                                                                            

R: Si, los policías nos quitan el dinero mediante los golpes. Por esta razón evitamos 
salir a altas hora de la noche.  

P: He notado que hablas español fluido.                                                                      

R: Si, yo lo aprendí en la escuela. Tenemos varias opciones de donde elegir entre 
ellas está el español, inglés y francés. 

P: ¿Tienes hijos? 

R: Si, tengo una hija que tiene 6 años, pero se tuvo que quedar en Haití con mi esposa. 

P: ¿A que te dedicabas en Haití?                                                                                      

R: Me dedicaba al comercio y cortar el cabello. 

P: ¿Cómo has sentido el trato de los mexicanos hacia tu persona?                                  

R: Hasta el momento no he tenido ningún inconveniente.  

P: ¿Cómo fue tu trayecto para llegar a México?                                                             

R: Tuve que pasar por Brasil, Nicaragua, Colombia, Guatemala, Panamá y por otros 
muchos países. 

P: ¿En donde vives?                                                                                                        

R: yo vivo cerca de esta zona. El costo es de tres mil pesos y vivo con otra persona. 

P: Muchas gracias por su tiempo. 

 

Entrevista 10. Migrante mujer. Calle Heberto Castillo. 

P: ¿Cómo te llamas? 

R:Leoni y tengo 66 años. 

P: ¿Tienes hijos? 

R:Sí, tengo 7 hijos, pero ellos se encuentran en Estados Unidos. 
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P: ¿Tenes pensado llegar a Estados Unidos?                                                           

R:Sí, tengo pensado ir a Estados Unidos, pero mientras tanto, me quedaré aquí. Sin 
papeles, no me voy. 

P: se puede saber, ¿A qué parte de Estados Unidos?                                                  

R: De presentarse la oportunidad seria en Florida con uno de mis hijos. 

P: ¿Usted cómo siente el trato con otros mexicanos? 

R:Afortunadamente me llevo bien con todos lo que he conocido. Todos los días realizo 
las siguientes actividades: lavo, como, salgo a la calle y nunca me he sentido 
incomoda. 

P: ¿Dónde compras tus alimentos?                                                                           

R: solo suelo comprar fruta en el mercado y el reto de los ingredientes me los envían 
desde Haití. 

P:¿Dónde vive? 

R: Yo vivo pasando el hospital y vivo solo. Pago de renta cuatro mil pesos. 

P:¿Cuánto tiempo llevas en Tláhuac y quien te dijo que vinieras para acá? 

R: Llevo casi 7 meses y estoy buscando una mejor vida mejor. 

P: ¿Cómo llegamos aquí?                                                                                            

R: yo llegue por avión a México. 

P: Eso sería todo por nuestra parte, les agradezco su tiempo.  

 

Entrevista 11: Vecina mujer. Calle Heberto Castillo.  

P: Presentación. ¿Cuántos años tiene? Y ¿Cómo se llama?                                      

R:María del Carmen y tengo 67 años. 

P: ¿Cómo percibir la migración haitiana en México?                                                

R: Pues la gente está buscando oportunidades que no hay en su país. Así que no 
tengo ningún inconveniente. 

P:¿Cómo es la convivencia con los vecinos por parte de los migrantes? 

R:Ha habido roces entre los vecinos por cuestiones que tienen que ver con la higiene. 
Más que nada por este tema. Ya que muchos de ellos cortan el cabello o hacen 
pedicura, en general cosas que tiene que ver con lo personal, pero no recogen los 
restos de cabello o uñas y dejan que el viento los vuele.Cómo viste la mayoría de los 
puestos son de comida y se contaminaban por esta situación, por eso los vecinos 
optaron por desplazar los lo más alejado de los puestos. Pero no existen problemas 
porque ellos trabajen.Otro aspecto se debe a que obstruyen todo el paso en las 
banquetas, por decir yo voy caminando toda la banqueta, pero ellos no se mueven 
para que podamos pasar. Entonces mejor decido pasar este tramo por debajo de la 
banqueta para evitarme problemas.Ese es el problema, la cuestión de la higiene y 
que no respetan el paso. 

P:¿Los migrantes se acercan a comprar de este lado? 
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R: Sí, pero solo se acercan a consumir en las tiendas. Ya que sus alimentos son 
preparados por ellos mismos. Porque la comida de aquí no les gusta. Cuando ellos 
ocuparon gran parte de la calle los puestos se colocaban, pero se daba una mezcla 
entre su asentamiento y los puestos.Volvimos a los mismos por cuestiones de higiene 
y la gente no los quiso aceptar. 

P: ¿Sabe si hubo reuniones vecinales para quitarlos?                                                    

R:Sí, hubo asambleas para quitarles. En la unidad sí se realizó. Durante un tiempo, 
los migrantes ocuparon una plaza dentro de la unidad habitacional, pero debido a 
peleas, fueron desalojados y ahora solo puede entrar uno por familia. Por eso hay 
una patrulla en la entrada para evitar que vuelva apropiarse de dicho espacio. 

P: Yo bien como hace tres meses, pero no recuerdo haber visto estos 
puestos.Recuerdoque cuando llegó la oleada de migrantes a esta zona no había 
puestos. 

R:Estos puestos ya existían, incluso desde antes de que se hiciera el ISSSTE ya 
están aquí. El hospital debe de tener como unos 5 años. 

P:Yo recuerdo que en esta calle no había mucho movimiento. 

R:Si, incluso los carros que pasaban eran muy pocos. Todo esto cambió a raíz de la 
apertura del hospital. Pero cuando empezaron a darles sus papeles, se empezaron a 
ir y muchos se quedaron por estas zonas.Un ejemplo por donde yo vivo son treinta 
viviendas y la mitad son ocupadas por haitianos. Pues algunos de ellos piensan 
establecerse o en lo que esperan sus papeles. Muchos de ellos quieren llegar a 
Estados Unidos, pero si no pueden se quieren quedar en México. Ya que algunos de 
ellos tienen empleo.Lo que sí debo de mencionar es que son muy ruidosos para 
hablar. Yo al principio lo confundía con que se estaban peleando.Son muy 
alegres.Actualmente cuando pasa puedes ver que están fumando mariguana. 
Cuando recién llegaron no se veía nada de eso. Pero no se meten con nadie.  

P: Gracias por brindarnos esta entrevista. 

R: Gracias a ustedes también ya me estaba quedando dormida. 

 

Entrevista 12. Empleador hombre. Avenida de las Torres 

P:¿Tienes dificultades para vender? 

R: No, no tengo dificultades. 

P:Si no es indiscreción, ¿cuánto ganas a diario? 

R:300 pesos al día. 

P:¿De qué hora a qué hora estás aquí? 

R:8 horas al día. 

P:¿Solamente los domingos o qué días laborales trabajas? 

R: Entre semana, 3 días: lunes, miércoles y viernes, además de los fines de semana. 
Llegué aquí porque otro migrante me habló del trabajo. 

P: ¿Cómo es el desempeño en el trabajo? 

R: Él no hace ningún "pancho", hace lo que le dicen y es muy dispuesto. 
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P:¿Has contratado más migrantes? 

R: Sí, he contratado a algunos. 

P:¿Cómo son? 

R:Hay algunos muy buenos, son muy acomedidos. 

P:¿Cuántos migrantes has contratado? 

R:Con este trabajador, ya van 5. 

P: ¿Tienes pensado contratar más migrantes haitianos? 

R:Sí, si siguen llegando, contrataré más. 

P: ¿Por qué prefieres contratar a un trabajador haitiano en lugar de a un mexicano? 

R: Porque los mexicanos son flojos. 

P: Una pregunta más, ¿has tenido roces o problemas con otros haitianos? 

R:No, no tengo problemas con ellos. Por la noche casi no se ven, se meten temprano. 

P: ¿Cuánto tiempo suele durar un trabajador haitiano contigo? 

R:De 1 a 2 meses, y luego se van a Estados Unidos. 

P:¿Y cuál es tu percepción sobre su desempeño en el mercado laboral? 

R: Algunos sí son activos, pero otros no, ya que siempre están en el celular. 

 

Entrevista 13: Empleadora mujer. Avenida de las Torres 

P: Hola, mi nombre es Dan y ella es mi amiga Paola. Somos estudiantes de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco de sociología, queremos 
saber si nos podría brindar una entrevista. Pues nos comenta Steven que es hija del 
dueño del puesto.                                                                                                              

R: Sí.   

P: ¿Cuál es percepción que tiene de los migrantes ha han laborado con usted?          

R: Son buenos, es el tercer haitiano que trabaja aquí con nosotros. El primero llegó 
en noviembre, pero todos vienen de paso para llegar a Estados Unidos. Después de 
eso llego un muchacho que duro un mes trabajando y después fue llamada para asistir 
a su cita en Estados Unidos. No tiene mucho que nos yimos para contarnos que ya 
había llegado. La verdad son muy buenos trabajadores, ellos vienen con el afán de 
trabajar durante su estancia en México.     

P:¿Ustedes consideran seguir contratando a migrantes?                                        

R: Bueno, la situación con los jóvenes es complicada.Ejemplo de ello es que mi 
hermano no estudia pero si le gusta salir de fiesta y no viene a trabajar. Mientras que 
los migrantes son cumplidos, ellos no faltan. Los migrantes llegan desde las cinco de 
la mañana y hasta las nueve de la noche cuando recogemos el puesto. Obviamente 
se les recompensa económicamente por que llegan a ser jornadas largas y pesadas.  

P:si no indiscreción, ¿cuánto le pagan al día?  

R: Mi papá les paga 300 pesos al día, se le da desayuno y comida, agua y para que 
vaya al baño. 
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P: Más o menos ¿cuánto duran trabajando con ustedes?  

R:Steven es el que ha durado. El primero le hablaron muy rápido y se fue, el venia 
con su familia e hijos, duró tres meses con nosotros y luego el nos trajo a Steven, se 
llamaba Orson duró tres meses y Steven lleva 6 meses con nosotros, en la mañana 
se nos descompuso la camioneta y Steven puso su puesto solo, 

P:¿Contrataría a más haitianos?  

R: Claro que si, como que no tienen ese sueño que tiene los mexicanos y son más 
fuertes. 

 

Entrevista 14. Empleador hombre. Avenida de las Torres. 

P: Buenas tardes. Le queríamos comentar si nos podría brindar una entrevista sobre 
la migración haitiana y como hemos visto que tiene un migrantehaitiano trabajando 
con usted sería interesante conocer su perspectiva.                                       

R: Con mucho gusto.  Mira los migrantes haitianos tiene la disposición, las ganas y la 
necesidad de trabajar. Pero muchos de los mexicanos ya no se quieren para 
temprano. Desde mi punto de vista el es muy servicial. 

P:¿Cuando se vaya Steven contrataría a otro haitiano?  

R: Primero lo pondría a prueba para ver su grado eficiencia. No todos son eficientes, 
pero la mayoría si quiere trabajar. 

P: ¿Por qué le dio la oportunidad a un haitiano? 

R: Porqué los mexicanos no quieren trabajar. Son muy huevones para este trabajo. 

P: ¿Cuánto le paga al día? 

R: Les pago de 300 a 350 dependiendo en cómo se aplique durante el día. Si se pone 
chingón le pago un poco más, yo le doy de comer todo lo que yo como. Si compro 
frijoles le doy frijoles, si compro pollo le doy pollo. No hago ninguna una distinción y 
no lo denigro ni hago menos. Es muy bueno, también me ha ayudado a pintar mi casa. 

P:¿Cree que los haitianos son mejores trabajadores que los mexicanos? 

R:En estos momentos consideramos que los trabajadores mexicanos no cumplen con 
nuestras expectativas y requerimientos. Por otro lado, los migrantes se encuentran 
en una gran disposición de trabajar. Hay una crisis entre la juventud ya que los 
jóvenes no quieren trabajar. Ejemplo de ello lo tengo con mi hijo. En estos momentos 
le estoy dando un break, porque lo traía en chinga en la mañana y no llora, no se 
queja. 

P:¿Cual es su nombre perdón?   

R:Florentino Garfias Padilla tengo 58 años y de comerciante 33 años. 

P:Gracias por apoyar a los haitianos. 

R:Yo sé que están huyendo. Mi trabajador anterior ya llegó a E.U y su papá tiene un 
chingo de dinero. Cuando llegó a Estados Unidos su familia ya lo estaba esperando 
y le dio un carro del año. Los haitianos son muy buenos para trabajar y hay unos muy 
preparados. El anterior era ingeniero en computación, hay gente muy preparada. 
Steven es técnico en electricidad, hay chavos muy preparados. Mira nosotros somos 
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un puente, porque ellos no piensan quedarse en México si acaso 1 de 100 o 1 de mil 
en lo que les dan su cita y los llaman. 

P: Muchas gracias por brindarnos su tiempo. 

 

Entrevista 15. Migrante hombre. Avenida de las Torres. 

P:¿Cómo te llamas? 

R: Me llamo Steven y tengo 29 años.  

P: ¿A que te dedicabas en Haití?                                                                                                                

R: Yo era agente de seguridad.   

P:¿Hace cuánto tiempo llegaste a México?                                                                  

R:Hace 8 meses. 

P:¿Cómo te enteraste de este trabajo? 

R:Por un amigo que ya se fue a Estados Unidos. 

P:¿Cuánto tiempo llevas en la venta tenis? 

R: Llevo tres meses. 

P:Y si no es indiscreción, ¿puedo saber cuánto te pagan al día? 

R: Me pagan 300 pesos al día.  

P: ¿De qué hora a qué hora trabajas? 

R: Los sábados y domingos, de 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde. 

P:¿Solo trabajas sábados y domingos? 

R:No, también los lunes y martes vendiendo tenis. 

P:¿Tienes algún otro trabajo? 

R: No, solo este. 

P:¿Dónde vives? ¿Rentas? ¿Cuánto pagas de renta? 

R: Pago 2 mil pesos de renta. 

P:¿Dónde vives? 

R: Cerca del metro Olivos, cerca de la UACM. 

P:¿Con cuántas personas rentas? 

R:Con mi prima y dos personas más. 

P:¿Ellas trabajan aquí? 

R: No, ellas trabajan más arriba, por Taxqueña. 

P:¿Tienes pensado seguir tu camino a Estados Unidos? 

R: Ahorita no tengo pensado moverme, me esperaré a sacar mis papeles. 

P:¿Cómo sientes el trato de los mexicanos y tu patrón? 
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R: Es buena gente, me da de comer en la mañana y en la tarde, y si quiero algo más, 
también me lo da. 

P:¿Los mexicanos han sido amables contigo? ¿Te han tratado mal o discriminado? 

R:No, no he tenido problemas con ellos. 

P:¿Tienes familia en Haití? 

R:Sí, vine con mi familia y mi primo, pero se regresaron a Haití porque tenían cita en 
Tapachula y decidieron volver. 

P:¿Dónde compras tus alimentos? 

R: En Oxxo y 3B, es más barato. 

P:¿A qué te dedicabas en Haití? 

R:Era barbero y agente de seguridad. 

P:¿Tienes hijos? 

R:Sí, tengo un hijo. 

 

Entrevista 16. Migrante hombre. Avenida de las Torres 

P:Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daan y ella es mi compañera Paola. ¿Podemos 
hacerte unas preguntas para conocer tu situación? No tardaremos más de 5 minutos; 
solo será una grabación de voz.                                                                  

R: Si. 

P: ¿Quedad tiene? Y ¿Cómo te llamas?                                                                  

R:Tengo 35 años y me llamo Samuel.  

P:¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí en la paca? 

R: llevo 2 meses y medio trabajando aquí. 

P:¿Cómo conseguiste este trabajo? como supiste de él? 

R: Yo vine a buscar trabajo, yo hablé con Daniel (dueño del puesto) para obtener el 
empleo. 

P:¿Cuánto te paga al día?  

R: Me paga 300 el día. 

R:¿Cuántas horas trabajas?  

R: Yo trabajo desde las 7 de la mañana a 7 de la noche. 

P: ¿Es tu único trabajo en México? ¿Has trabajado en alguna otra cosa? 

R:No, llevo 5 meses en México, pero solo he trabajado aquí. 

R:¿Dónde vives? 

R:Vivo por Canal de Chalco y vivo con un amigo. Cada uno paga mil pesos; nos 
cobran 2 mil pesos en total. 

P: ¿Cómo sientes el trato con los mexicanos? 

R: Aquí en México me tratan bien, son amables los mexicanos. 
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P:¿A qué te dedicabas en Haití? 

R:Yo trabajaba en albañilería. 

P:¿Tienes pensado continuar hacia Estados Unidos? y ¿A qué parte? 

R:Sí, a Pensilvania. 

P:¿Tienes familia allá? 

R:Sí, mi tía está allá. 

P: Muchas gracias por brindarnos la entrevista. 

 

Entrevista 17: Migrante hombre. Avenida de las Torres. 

P:¿Cómo te llamas? 

R:Ashley y tengo 20 años. 

P:¿Cuánto tiempo llevas en México?                                                                                   

R: Tengo aproximadamente 10 meses. 

P:¿Tienes familia aquí en México?  

R:Sí. 

P:¿Tienes pensado ir a Estados Unidos? 

R: si, también quiero llegar a Estado Unidos, en específico a Indianápolis. 

P:¿Cómo te han tratado los mexicanos?  

R: Bueno, nunca me han discriminado en el tiempo que llevo aquí. 

P: ¿Tienes hijos? 

R: No 

P: ¿Cómo llegaste a México? 

R:En transporte desde Brasil y luego tome un avión. 

P:¿Cómo te enteraste de este trabajo? 

R: Por un amigo, él busco trabajo(Samuel) y me trajo a trabajar aquí  

P:¿En dónde compras tu comida?  

R: En el mercado, bodega y mercado porque es más barato. 
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DATOS DESAGREGADOS DE LAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L U G AR T IP O S E X O E D AD
E S T AD O  

C IVIL
NU M E R O  
D E  HIJ O S

calle migrante mujer 26 casado 1
calle migrante hombre 33 casado 2
calle migrante hombre 29 casado 0
calle migrante hombre 29 casado 0
calle migrante hombre 25 casado 1
calle migrante hombre 24 casado 0
calle migrante hombre 46 casado 0
calle migrante hombre 27 casado 0
calle migrante hombre 39 casado 1
calle migrante mujer 66 casado 7

tianguis migrante hombre 29 casado 1
tianguis migrante hombre 35 casado 1
tianguis migrante hombre 20 casado 0

P romedio 33 1.08
Mediana 29 1

F uente: E laboración propia en base a las entrev istas.

C uadro 1, D e mog rafía de  los e ntre v istados

sexo fi %

mujer 2 15.38

hombre 11 84.62

Total 13 100

E laboración propia en base a las entrevistas.

C uadro 2. S e xo de  los mig rante s

F uente: 
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C AU S AS  D E  
M IG R AC IÓ N

P AÍS E S  T R ANS IT AD O S F O R M A D E  AR R IB O D E S T INO  F INAL  D E S E AD O

R epública D iminicana, P anamá, E cuador
 Guatemala, C olombia, Nicaragua 
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,
 C osta R ica, Nicaragua, Honduras y Guatemala
B rasil, P eru, E cuador, C olombia, P anamá,

E stados Unidos

P ensilvania

E stados Unidos

B oston

F lorida

E stados Unidos

E stados Unidos

Mexico

E stados Unidos

C arolina del Norte

E stados Unidos

E stados Unidos

México

Inseguridad

C aravana

C aravana

C aravana

Avión

C aravana

C aravana

C aravana

B us, T axi y Avión

B us, T axi y Avión

B us, T axi y Avión

C aravana

Avion

C aravana

F uente: E laboración propia en base a las entrevistas.

C uadro 3. C ausas de  la mig ración, paíse s de  transito y de stino final de se ado

T rabajo

C alidad de vida

C alidad de vida

C alidad de vida

Violencia 

Violencia 

Violencia 

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

Inseguridad

SEXO OCUPACIÓN 

Hombre Agricultor

Hombre Maestro de Inglés

Hombre Barbero

Hombre Mototaxista

Hombre Policía

Hombre Comerciante

Hombre Comerciante

Mujer Comerciante

Hombre Agente de seguridad

Hombre Albañil

E laboración propia en base a las entrevistas.
F uente: 

C uadro 4. O cupación e n Haití
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O C U P AC IO N AC T U AL
T IE M P O  E N M E X IC O  

(E N M E S E S )
S IT U AC IÓ N 

L E G AL
HO R AR IO  D E  

T R AB AJ O
S AT IS F AC C IÓ N 

C O N M É X IC O
Venta de comida 5 Irregular 10 a.m- 5 p.m B uena 500 700

C uidador de automoviles 8 Irregular 8 a.m- 6 p.m R egular 100 200
Mototaxista 8 Irregular 9 a.m- 6 p.m B uena 200 300

B arbero 12 Irregular 10 a.m- 6 p.m B uena 0 100
C omerciante 7 Irregular 11 a.m- 6 p.m B uena 200 300
C omerciante 10 Irregular 12 a.m- 6 p.m B uena 200 300
C omerciante 7 Irregular 13 a.m- 6 p.m B uena 200 300

E mpledo 8 Irregular 6 a.m- 7 p.m B uena $300 350
E mpledo 5 Irregular 6 a.m- 7 p.m B uena $300 $300
E mpledo 10 Irregular 7 a.m- 7 p.m R egular $300 $300

P romedio 8.62 230 315
Mediana 8 200 300

ING R E S O  D IAR IO  

F uente: E laboración propia en base a las entrev istas.

C uadro 5 S ituación de  los mig rante s haitinos de n M é xico

NU M E R O  D E  
P E R S O NAS

C O S T O

2 $1,000
4 $1,900
4 $1,000
2 $1,500
1 $4,000
2 $1,500
1 $4,000
1 $1,000
1 $1,000
1 $1,000

P romedio 1790
Mediana 1250

E laboración propia en base a las  entrevistas.
F uente: 

C uadro 6. C osto de  la re nta

E S P AC IO C AR AC T E R ÍS T IC AS
E leccion de este espacio C onocidos
Uso del espacio Vivienda temporal, comercio y reuniones culturales
R elación con los vecinos B uena convivencia
P roblemas con las autoridades C obro de piso y uso de violencia

C uadro 7. S obre  e l e spacio

F uente: E laboración propia en base a las entrev istas.
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