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Factores que inciden en la migración irregular, el 
caso de 250 migrantes centroamericanos

Resumen
Por su geografía, México es el camino que los migrantes atraviesan cuando viajan por tierra 
con la intención de llegar a los Estados Unidos. Por su territorio han transitado miles de 
personas viajando solas, acompañadas y ahora en caravana. En 2018 se dieron dos de las 
más grandes, una en marzo y la segunda en octubre del mismo año. De ahí surgió el interés 
por indagar ¿cuáles son los factores que inciden en la migración irregular de una muestra de 
migrantes centroamericanos localizados en el albergue Benito Juárez de Tijuana, B. C., prove-
nientes de la caravana otoño 2018? Se proyectó un estudio exploratorio factorial, de campo y 
transversal; las variables manejadas en el estudio fueron: independiente: migración irregular 
entendida como el desplazamiento de personas entre países al margen de los procedimientos 
establecidos por los gobiernos para su libre paso y permanencia (UNICEF, 2020), y se midió a 
partir de la respuesta otorgada sobre la nacionalidad de los migrantes encuestados y alojados 
en el albergue Benito Juárez, en Tijuana B. C. La variable dependiente fueron los factores que 
inciden en la migración y que se definen conceptualmente como las dimensiones obtenidas 
aisladas y nombradas de la aplicación de análisis de componentes principales con rotación 
Varimax con Kaiser, medidos con el número de factores propios con valor eigen superior a 
1.0. Nuestro instrumento de medición se construyó con escala de migración tipo Likert con 
cinco opciones de respuesta y 76 afirmaciones. La muestra fueron 250 migrantes centroa-
mericanos irregulares encuestados en el mes de noviembre de 2018 en el Albergue Benito 
Juárez ubicado en Tijuana Baja California México. Se utilizó muestreo no probabilístico del 
tipo propositivo. Los resultados arrojaron el KMO y prueba de Bartlett de 0.849, lo que indica 
que la escala de migración cuenta con “calidad notable” y que la aplicabilidad del análisis 
factorial fue factible. La confiabilidad del constructo se obtuvo con un Alpha de Cronbach y 
fue de 0.936 para un total de 32 de los 76 asertos. La validez del constructo se produjo por 
análisis factorial de componentes principales, con rotación normalización varimax con Kaiser, 
que generó siete factores propios con valor eigen superior a 1.0 y varianza acumulada de 
67.45. El primer factor localizado fue denominado familia, inseguridad y pobreza, el segundo 
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ingobernabilidad, el tercero incertidumbre, el cuarto dilema, el quinto hostilidad, el sexto 
incompetencia política y el séptimo sueños. La escala de medición que se presenta ha sido 
construida a partir de la aplicación de una red semántica que fue capaz de permitir recuperar 
la forma de sentir, pensar, visualizar, percibir el tema de la migración, fenómeno lacerante y 
muy complejo de resolver que en la actualidad ha impactado al mundo, y no solo a América 
Latina, desde la voz de una muestra de quienes la padecen, los migrantes.

Palabras clave: Familia, inseguridad, pobreza, migrantes centroamericanos irregulares. 

Summary
Due to its geography, Mexico is the path that migrants who travel by land with the intention 
of reaching the United States cross, and thousands of people have traveled through its 
territory traveling alone, accompanied and now in a caravan. In 2018 there were two of 
the largest, one in March and the second in October of the same year. From there arose the 
interest to investigate What are the factors that affect the irregular migration of a sample 
of Central American migrants located in the Benito Juárez pool in Tijuana, B.C., from the fall 
2018 caravan?

An exploratory factorial, field and cross-sectional study was projected, the variables 
handled in the study were: Independent: Irregular Migration understood as the movement 
of people between countries outside the procedures established by governments for their 
free passage and permanence (UNICEF, 2020), and was measured from the response given 
on the nationality of the migrants surveyed and housed in the Benito Juárez shelter, in 
Tijuana B. C. Dependent variable: Factors affecting migration conceptually defined as the 
dimensions obtained isolated and named from the application of principal component 
analysis with Varimax rotation with Kaiser, Measured with the number of eigen factors with 
an eigen value greater than 1.0. Measurement instrument Likert-type Migration scale was 
constructed with five response options and 76 statements. It shows 250 irregular Central 
American migrants surveyed in the month of November 2018 at the Benito Juárez Shelter 
located in Tijuana Baja California Mexico. Non-probability sampling of the propositional 
type was used. Results the KMO and Bartlett test was 0.849, indicating that the migration 
scale has “remarkable quality” and that the applicability of factor analysis was feasible. The 
reliability of the construct was obtained with an Alpha of Cronbach and was 0.936 for a 
total of 32 of the 76 assertions. The validity of the construct was produced by factor analysis 
of principal components, with varimax normalization rotation with Kaiser, which generated 
seven eigen-factors with eigen value greater than 1.0 and cumulative variance of 67.45. The 
first factor located was called family, insecurity and poverty, the second ungovernability, the 
third uncertainty, the fourth dilemma, the fifth hostility, the sixth political incompetence 
and the seventh dreams. The measurement scale that is presented, has been built from the 
application of a semantic network that was able to recover the form of feel, think, visualize, 
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El estudio que se presenta responde a la pre-
gunta ¿cuáles son los factores que inciden 
en la migración irregular en una muestra 
de migrantes centroamericanos localizados 
en el albergue Benito Juárez de Tijuana, B. 
C., provenientes de la caravana otoño 2018? 
Se entiende como migración irregular: el 
desplazamiento de personas entre países al 
margen de los procedimientos establecidos 
por los gobiernos para su libre paso y perma-
nencia (UNICEF, 2020).

Por su geografía, México es el paso 
obligado de los migrantes irregulares que 
viajan por tierra con la intención de llegar a 
Estados Unidos. Es por ahí donde han tran-
sitado miles de personas, viajando solas o en 
caravana y al paso del tiempo se ha obser-
vado el incremento de su afluencia. En 2018, 
hubo dos caravanas tan grandes como nunca 
se habían visto, una en marzo y la otra en 
octubre, este estudio trata de la segunda.

Definición y tipología del migrante.
En UNICEF, pasaporte de humanidad: los 
derechos de los niños y niñas migrantes y re-
fugiados (2020), se define al migrante como 
la persona que se traslada a un país o región 
diferente de su lugar de origen para esta-
blecerse en este temporal o definitivamente. 
Existen diversos tipos de migrantes:
1) Migrante cualificado: Trabajador que por 

sus competencias profesionales, cien-

tíficas, artísticas o deportivas recibe un 
tratamiento preferencial en cuanto a su 
admisión en un país distinto al suyo. Este 
tipo de migración puede dar lugar a dos 
fenómenos relacionados: la fuga de cere-
bros en los países de origen y la ganancia 
de cerebros en los países receptores. 

2) Migrante documentado: El que ingresa 
regularmente en un país y permanece ahí 
de acuerdo con los criterios establecidos 
en sus documentos de estancia (pasa-
porte, visado, permiso de residencia o de 
trabajo). 

3) Migrante económico: Persona que deja 
su lugar de origen para mejorar su nivel 
de vida en un país distinto o en otra re-
gión. 

4) Migrante en situación irregular: Quien 
permanece o transita por un país sin 
tener los documentos que le permiten 
hacerlo. Esto puede ocurrir: 
 – Porque su entrada en el país no esté 

autorizada.
 – Por permanecer en un país más allá 

del tiempo permitido.
 – Por vulnerar las condiciones de estan-

cia establecidas en el pasaporte o el 
visado (por ejemplo trabajar con visa-
do de estudiante).

5) Trabajador de temporada: Trabaja-
dor migrante cuya labor, por su propia 
naturaleza, depende de condiciones esta-

perceive the issue of migration, a lacerating and very complex phenomenon to solve, which 
has currently impacted the world, and not only Latin America, from the voice of a sample of 
those who suffer it, migrants. 

Keywords: Family, insecurity, poverty, irregular central american migrants.
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cionales y sólo se realiza por temporada 
(UNICEF, 2020). 

Tipos de migración.
También en UNICEF pasaporte de humanidad 
(2020), se encontró que la migración es un 
fenómeno por el que algunas personas dejan 
su lugar de residencia para instalarse en otro 
país o región, estableciendo los siguientes 
tipos de migración:
1) Migración facilitada: Migración regular 

asistida por los gobiernos mediante la 
agilización de trámites y eliminación de 
trabas. 

2) Migración forzosa: Movimiento de po-
blación, por lo general a gran escala, que 
tiene carácter involuntario. Puede ocurrir 
por una catástrofe natural, por factores 
climáticos, por un conflicto o porque un 
determinado grupo sea expulsado de sus 
tierras.

3) Migración irregular: Movimiento de 
personas entre países al margen de los 
procedimientos establecidos por los go-
biernos. La migración irregular puede 
producirse por una entrada no autoriza-
da en el país (voluntaria o forzosa) o, más 
frecuentemente, por la prolongación de 
la estancia en un país más allá del límite 
establecido en el visado. 

4) Migración laboral: Movimiento de per-
sonas entre países o regiones con un fin 
laboral. La migración laboral entre países 
está regulada por la Convención Interna-
cional sobre Protección de los Derechos 
de todos los trabajadores migratorios y 
sus familiares.

5) Migración ordenada/regular: Movimiento 
de personas de su país a otro, respetando 

la legislación que regula la salida del país 
de origen, el posible viaje por países de 
tránsito y el ingreso en el país receptor 
(UNICEF, 2020).

Factores externos e internos que 
promueven la migración.
La decisión migratoria, dice Aruj (2018), se 
encuentra fundada en una compleja combi-
nación de factores internos y externos.
Entre los externos destacan los más signifi-
cativos:

 – Falta de alternativas para alcanzar los 
logros ocupacionales.

 – Incertidumbre social sobre el futuro 
económico.

 – Inseguridad general frente al creci-
miento de la violencia.

 – Necesidades básicas insatisfechas.
Entre los factores internos destacan:

 – Frustración debido a las expectativas 
de vida.

 – Frustración en la realización personal.
 – Mandato generacional ligado a la 

comunidad de la cadena migratoria 
familiar.

 – Acceso a la información acerca de las 
opciones en el exterior.

 – Convicción de la imposibilidad de la 
realización ético-valorativa en la so-
ciedad de origen (Aruj, 2008).

Migración mundial.
Investigadores de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones, (2019), 
reportan que: 

 – En 2019 había en el mundo 272 mi-
llones de migrantes internacionales 
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(equivalentes al 3.5% de la población 
mundial).

 – El 52% de los migrantes interna-
cionales eran varones; el 48% eran 
mujeres. 

 – El 74% de los migrantes interna-
cionales eran personas en edad de 
trabajar (de 20 a 64 años).

 – Las remesas internacionales ascen-
dieron a 689 mil millones de dólares 
de los Estados Unidos en 2018. 

 – Los tres principales países receptores 
de remesas fueron la India (78 mil 
600 millones de dólares desde Estados 
Unidos), China (67 mil 400 millones 
de dólares desde Estados Unidos) y 
México (35 mil 700 millones de dóla-
res desde Estados Unidos).

 – Estados Unidos de América siguió 
siendo el principal país expedidor de 
remesas (68 mil millones de dólares), 
seguido de los Emiratos Árabes Uni-
dos (44 mil 400 millones de dólares) 
y Arabia Saudita (36 mil 100 millones 
de dólares). 

 – Los patrones de migración varían de 
una región a otra. Mientras que la 
mayoría de los migrantes internacio-
nales nacidos en África, Asia y Europa 
residen dentro de sus regiones nata-
les, la mayor parte de los migrantes 
de América Latina y el Caribe y Amé-
rica del Norte residen fuera de las 
regiones en que nacieron. 

 – Más de la mitad de los migrantes 
internacionales del mundo (141 mi-
llones) vivían en Europa y América del 
Norte.

 – Alrededor de cuatro millones de ve-
nezolanos habían abandonado el país 
a mediados de 2019. La República 
Bolivariana de Venezuela fue el prin-
cipal país de origen de solicitantes 
de asilo en 2018 (más de 340 mil) 
(Organización Internacional para las 
Migraciones, 2019: p. 5-6).

Migración centroamericana: 
intraregional y extraregional.
En la Oficina Regional de la OIM para Amé-
rica del Sur, Informes Migratorios (2019), 
se menciona que en las últimas décadas las 
migraciones internacionales en la región han 
sufrido variaciones respecto de la dirección, 
intensidad y composición de los flujos mi-
gratorios, así como del papel que asumen 
algunos países en el sistema migratorio in-
ternacional. En este marco, las migraciones 
internacionales contemporáneas que invo-
lucran a las poblaciones de sudamericanos 
adoptan dos patrones: 1) Intraregionales y 
2) Extraregionales. Entre los primeros figu-
ran los movimientos que se orientan desde 
países de la región hacia otros países com-
prendidos por la misma, en tanto que las 
migraciones extraregionales son las que se 
producen entre los países de la región y los 
países de fuera de la misma, ya sea en senti-
do hacia Sudamérica o hacia otras regiones 
del mundo (Informes Migratorios, 2019).

Las migraciones en la comarca muestran 
un incremento de los movimientos intrarre-
gionales, facilitados por la difusión de las 
tecnologías de comunicación, abaratamiento 
de los costos de transporte y por la condi-
ciones políticas que la rigen, a partir de la 
implementación y puesta en funcionamiento 
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de los mecanismos de integración, tales como 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños, la Unión de Naciones Surame-
ricanas, la Comunidad Andina y el Mercado 
Común del Sur, dando origen al desarrollo de 
los siguientes patrones:
1) Movimientos intraregionales: tienen por 

destino los países del Cono Sur, como 
Argentina, Chile y Brasil que son los que 
atraen a los números más significativos 
de migrantes de la región andina y Para-
guay. 

2) Movimientos extraregionales: tienen 
como destino a emigrantes de América 
del Sur a América del Norte (Estados Uni-
dos y Canadá) y Europa (España e Italia 
principalmente); o cuando tienen como 
destino a emigrantes procedentes de 
otras regiones que se asientan en América 
del Sur. América del Sur recibe un impor-
tante número de retornados de los países 
desarrollados. Esta es probablemente la 
consecuencia de la crisis laboral y de los 
sistemas de protección social que afecta 
desde hace algunos años a los princi-
pales países europeos de destino. Varios 
gobiernos de la región tienen programas 
de retorno que incluyen el apoyo para 
el regreso y la reintegración de sus na-
cionales. En términos de la composición 
de la población migrante, se destaca que 
América del Sur ha experimentado en las 
últimas décadas una creciente feminiza-
ción de sus flujos migratorios, motivada 
por cambios en la demanda laboral y en 
las estrategias familiares, en las que las 
mujeres juegan un papel central. Al mis-
mo tiempo, se destaca que los migrantes 
se concentran en los grupos etarios de 

entre 20 y 60 años, consolidando con 
esto el perfil fuertemente laboral de 
estas corrientes migratorias (Informes 
Migratorios, 2019).

Inmigrantes centroamericanos hacia 
Estados Unidos.
En Inmigrantes Centroamericanos en Estados 
Unidos, investigación realizada por Gabriel 
Lesser y Jeanne Batalova (2017), se encontró 
que en los últimos años la inmigración cen-
troamericana hacia Estados Unidos ha sido 
el centro de atención de las políticas públi-
cas y de los medios de comunicación, debido 
al aumento dramático en el número de ni-
ños no acompañados y familias huyendo de 
la pobreza y de la violencia de pandillas en 
Centroamérica. En 2015, aproximadamente 
3.4 millones de centroamericanos residían 
en Estados Unidos, representando el 8% de 
los 43.3 millones de inmigrantes en el país. 
El 85% de los centroamericanos en Estados 
Unidos eran del Triángulo Norte, formado por 
El Salvador, Guatemala y Honduras (Lesser 
and Batalova, 2017).

A raíz de una serie de desastres natu-
rales en la región, salvadoreños, hondureños 
y nicaragüenses fueron elegibles para el Es-
tatus de Protección Temporal (TPS, por sus 
siglas en inglés), el cual ofreció protección 
provisional contra la deportación y autoriza-
ción de trabajo. El TPS ha sido renovado para 
Honduras y Nicaragua hasta enero de 2018 
y para El Salvador hasta marzo de 2018. La 
región sigue sufriendo condiciones políticas 
y socioeconómicas precarias, incluyendo 
uno de los índices más altos de homicidio 
en el mundo y violencia pandillera genera-
lizada, las cuales continúan impulsando la 
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migración. Un creciente número de niños 
no acompañados y familias procedentes de 
Centroamérica han llegado a la frontera en-
tre Estados Unidos y México desde el 2011, 
y la gran mayoría proviene del Triángulo 
Norte. Sólo en el año fiscal 2016, la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza de Es-
tados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) 
interceptó a cerca de 46 mil 900 niños no 
acompañados y a más de 70 mil 400 unida-
des familiares de El Salvador, Guatemala y 
Honduras en la frontera entre Estados Uni-
dos y México (Lesser and Batalova, 2017).

La migración de centroamericanos hacia 
Estados Unidos vivió un fuerte incremento 
de 1980 a 2015. El tamaño de la población 
de inmigrantes centroamericanos creció casi 
10 veces. Por el lugar de origen, los autores 
reportan que de acuerdo con la tabulación 
de datos de la Oficina del Censo de Esta-
dos Unidos 2015, ACS, el total del número 
de centroamericanos para ese periodo fue 
de 3 millones 385 mil, distribuidos como 
sigue: El Salvador con 40.0%, 1 millón 352 
mil personas; Guatemala con 27.4%, 928 
mil; Honduras con 17.7%, 599 mil; Nicara-
gua con 7.6%, 256 mil; Panamá con 3.1%, 
104 mil; Costa Rica con 2.7%, 90 mil; Belice 
con 1.4%, 49 mil y otros con 0.2%, 7 mil. 
Los migrantes de El Salvador, Guatemala y 
Honduras representaron casi el 90% del cre-
cimiento total de la población desde 1980. 
Otros grupos centroamericanos presentaron 
aumentos más moderados en los últimos 
35 años. En 2015, El Salvador, Guatemala y 
Honduras fueron los tres principales países 
de origen en Centroamérica, seguidos por 
Nicaragua, Panamá, Costa Rica y Belice. De 
los 4.1 millones de migrantes de América 

Central hacia todo el mundo, la gran mayo-
ría (78%) residía en Estados Unidos, según 
estimaciones realizadas por la División de 
Población de las Naciones Unidas a media-
dos de 2015. Otro 15% estaba disperso en la 
región, incluyendo México, y el resto residía 
en Canadá y Europa. Sin embargo, los pa-
trones de asentamiento internacional varían 
según el país de origen. Por ejemplo, más del 
80% de los migrantes de Belice, El Salvador, 
Guatemala y Honduras se establecieron en 
Estados Unidos, en comparación con el 40% 
de migrantes nicaragüenses (47% vive en 
Costa Rica) (Lesser and Batalova, 2017).

Razones por las que se emigra. 
En el estudio realizado por investigadores 
del Colegio de la Frontera Norte (2018) se 
sostiene que las recientes migraciones des-
de Centroamérica, concretamente desde 
Guatemala, Honduras y El Salvador, tienen 
su origen en movimientos de población for-
zados por la pobreza, la violencia extrema, 
los desastres naturales e incluso el cambio 
climático. Los tres países, con una población 
conjunta de alrededor de 32 millones de ha-
bitantes, poseen una estructura económica, 
política y social precaria, así como una rea-
lidad fuertemente vinculada a los estragos 
causados por los largos conflictos armados 
en la región entre 1960 y 1990 (El Colegio 
de la Frontera Norte, 2018).

Luciana Gandini (2020) en Caravanas 
migrantes: de respuestas institucionales 
diferenciadas a la orientación de la políti-
ca migratoria, sostiene que la era actual se 
caracteriza por la represión de gran parte 
de la población migrante irregular, basa-
da en un régimen continuo de detención y 
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deportación masiva (Durand, Massey, 2019 
en Gandini 2020, p. 5). La agudización de las 
condiciones de expulsión (Sassen, 2014 en 
Gandini 2020, p. 53) en los países de origen, 
de manera general incluyen: corrupción ge-
neralizada en diversos niveles de gobierno, 
desestabilización del régimen democrático, 
presencia del crimen organizado y redes de 
narcotráfico, afectaciones por cambio cli-
mático u otros efectos sobre los cultivos, 
como el identificado en el Corredor Seco. 
De ahí que la migración no es “una opción 
más” dentro de otras estrategias de vida o 
supervivencia. “Es la única que queda” para 
gran parte de esta población, dice la auto-
ra. No sólo en el origen, sino también en el 
tránsito y destino, las personas que se ven 
forzadas a migrar en general… lo hacen en 

condiciones de vulnerabilidad, lo que las 
coloca como sujetos en riesgo para sufrir 
abusos. Las cifras oficiales de 2016 a 2019 
indican que hubo 3 mil 555 delitos repor-
tados por parte de personas migrantes, dos 
terceras partes de quienes denunciaron ser 
víctimas de delitos eran hombres y 20% ni-
ñas, niños o adolescentes (UPM, 2020 en 
Gandini 2020 p. 53).

La complejidad de los procesos 
migratorios, el caso de la caravana de 
migrantes centroamericanos (2018).
Grimson (2011) menciona que se ha identifi-
cado a la migración con pobreza pasando por 
alto el hecho de que las personas más pobres 
de cada sociedad no suelen conformar los 
grupos más dinámicos en la búsqueda de nue-

Cuadro 2. Caracterización de los países del norte de Centroamérica.

Guatemala Honduras El Salvador

Años de conflicto 
armado

1960-1996 NA 1980-1992

Población 17,365,212

(2017)

8,189,501

(2016)

6,459,911

(2014)

Salario mínimo

(dólares)

11.92 12.02 7.47

Población en pobreza

(2016) (%)

53.7 65.7 32.7

Población en pobreza 
extrema (2016) (%)

13.3 42.5 7.9

Años de escolaridad 6.3 6.2 6.5

Desastres naturales Huracán Stan 2005 Huracán Mitch 1998 Terremoto 2001

Erupción volcánica 2018 Huracán Stan 2005 Huracán Stan 2005

Sequía 2011-2015 Huracán Félix 2007 Depresión tropical 2011

Sequía 2011-2015
 

Fuente: Elaboración El Colegio de la Frontera Norte (El Colegio de la Frontera Norte, 2018).
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vos horizontes, porque migrar es una empresa 
y requiere ahorros y redes sociales (Grimson, 
2011); la aparición de las caravanas se ha 
constituido como una modalidad que puede 
responder a esa carencia, tal es el caso de la 
acaecida en el otoño de 2018 cuyos antece-
dentes se desarrollan en este apartado.

Factores causales de la caravana de 
migrantes centroamericanos (2018).
El grupo de investigadores de la Oficina de 
Washington para Asuntos Latinoamerica-
nos (WOLA, por sus siglas en inglés), reportó 
en Nueve preguntas y respuestas sobre la 
caravana de migrantes centroamericanos, 
distintas razones por las que las personas 
deciden abandonar su hogar y país siendo, 
entre otras:
1. Grave inseguridad: Honduras y El Salva-
dor se encuentran entre los países con mayor 
tasa de homicidios que no están en situación 
de guerra. Small Arms Survey clasificó a los 
dos países entre los cinco más violentos del 
mundo, junto con Venezuela, Siria y Afganis-
tán. Guatemala se ubicó en el 17° lugar, por 
delante de Colombia y México.
2. La corrupción: Con frecuencia la clase 
política de Centroamérica protege y está co-
ludida con los grupos criminales, incluyendo 
a organizaciones del narcotráfico.
3. El cambio climático: Sequías, inunda-
ciones, deslizamientos y otros fenómenos 
relacionados con el cambio climático que de-
vastan las economías agrícolas y exacerban 
el hambre. Un caso es el de Honduras, con 
intensas inundaciones ocurridas en 2017 que 
obligaron a muchas personas a abandonar 
sus hogares, y otro el de Guatemala, donde 
hay sequía en unos espacios geográficos, en 

contraste con otros donde las lluvias llegan 
a generar inundaciones y deslizamientos en 
el mismo periodo. 
4. Violencia doméstica: América Latina tie-
ne uno de los niveles más altos de violencia 
contra las mujeres en el mundo. Las Nacio-
nes Unidas ha citado el abuso doméstico y 
la incapacidad de obtener protección de las 
autoridades locales como un factor impor-
tante que lleva a las mujeres a emigrar desde 
Centroamérica.
5. Falta de oportunidades económicas: Las 
probabilidades de obtener empleo son esca-
sas para muchos adultos jóvenes y emigrar 
es una alternativa (WOLA, 2018).

Así mismo en WOLA (2018) se docu-
mentó que los migrantes que viajan a través 
de México frecuentemente son víctimas de 
delitos y violencia a manos de grupos crimi-
nales y de oficiales corruptos. Para muchos 
migrantes, la única opción segura es pagar 
US$10,000 o más por un coyote, o viajar 
en grupos grandes como las caravanas. En 
la investigación realizada por este grupo de 
estudiosos, se encontró que el 99% de los 
crímenes contra migrantes reportados a au-
toridades federales y a varias autoridades 
estatales en México nunca se investigan 
por completo. Viajar en grupo minimiza los 
riegos y hace innecesario el pago a los co-
yotes. El gobierno mexicano ha respondió a 
estos hechos a partir de las siguientes accio-
nes: desplegó la fuerza de alrededor de 500 
policías federales a su frontera sur con Gua-
temala para atender la caravana. Expresó 
que se planeaba detener y deportar a cual-
quier miembro de la caravana que entrara a 
México ilegalmente. Desde el 21 de octubre, 
por lo menos mil miembros de la caravana 
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pidieron asilo en México, y otros están sien-
do acogidos en diferentes refugios. Debido al 
alto número de personas en la caravana y al 
débil sistema de asilo mexicano, México pidió 
asistencia del Alto Comisionado de la Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR). 

A pesar de las confrontaciones en el 
cruce fronterizo entre México y Guatema-
la, el pasado 19 de octubre, las autoridades 
mexicanas no detuvieron el avance de los 
migrantes. Periodistas estiman que la cara-
vana se extiende a lo largo de poco más de 
tres kilómetros (WOLA, 2018).

Por otro lado, la llegada simultánea de 
un grupo numeroso de migrantes trajo pro-
blemas logísticos a la hora de procesar sus 
solicitudes, evaluar sus peticiones, acep-
tar algunos casos para audiencias de asilo 
y deportar a otros que no cumplen los re-
quisitos. Sin embargo, este es un problema 
administrativo y humanitario que puede ser 
atendido, no una “invasión”; de tal manera 
que puede y debe ser gestionado se mencio-
na en WOLA, de una manera ordenada que 
fomente el trato a los migrantes con digni-
dad, respeto a sus derechos y seguimiento 
de los procedimientos legales, así como los 
compromisos internacionales de Estados 
Unidos en materia de migración. Los gobier-
nos, sostienen los investigadores, no pueden 
impedir que sus ciudadanos salgan de su 
propio país o que se reúnan pacíficamente 
para protestar. Hacerlo sería una violación a 
sus derechos civiles y sus derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 

El grupo de investigadores de WOLA, 
concluye que: Las autoridades de Esta-
dos Unidos no pueden obligar a México1 a 

1 El 10 de junio de 2019, el presidente de Estados 

aceptar solicitantes de asilo que aspiran 
obtenerlo de ese país. De acuerdo con leyes 
internacionales, las personas tienen derecho 
a buscar asilo en cualquier país que conside-
ren seguro. No están obligadas a solicitarlo 
en los países por los que transitan. Los mi-
grantes deben tener la posibilidad de llegar 
a un puerto de entrada seguro para solicitar 
protección en Estados Unidos y ser acep-
tados para iniciar un proceso de refugio de 
manera puntual. Obstaculizar ilegalmente 
la capacidad de los migrantes de ingresar al 
país, a veces hasta por semanas, o tratar de 
disuadirlos de entrar viola los compromisos 
internacionales de Estados Unidos y pone a 
esa población en riesgo en ciudades mexica-
nas fronterizas que tienen altos índices de 
violencia.

Gandini (2020) menciona que identifi-
caron tres características que explican —al 
menos en parte— el porqué se optó por mi-
grar en caravanas. 
1) Por la búsqueda de mayor visibilidad con 

el objetivo de obtener protección, en 
oposición a la estrategia tradicional de 
invisibilidad y escondite. 

2) La posibilidad de migrar a un menor cos-
to, evitando la contratación de “coyotes”.

3) La tercera es la organización del proyec-
to migratorio, principalmente a través de 
redes sociales… WhatsApp y el recono-
cimiento de dos líderes (Gandini 2020 p. 
54-56).

También menciona que, desde su experiencia, 
ha encontrado que las caravanas se com-

Unidos Donald Trump, impondrá un arancel del 
5% a todos los productos que llegan a ese país 
desde México y amenazó con elevarlos hasta el 
25% si el flujo de migrantes en la frontera no 
se detiene. 
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ponen por personas amenazadas por grupos 
criminales, con la pérdida de algún miembro 
de la familia, despojados de sus tierras —y 
de sus herramientas de trabajo que en mu-
chos casos debieron vender para subsistir— y 
cuyos miembros de la familia se encuentran 
dispersos entre Honduras, México y Estados 
Unidos —se trata, dice la autora, de una si-
multaneidad de causas aunque posiblemente 
enraizadas en una descomposición social, 
económica y política profunda y estructural— 
junto a otras personas que, tras numerosos 
intentos fallidos por llegar al país del norte 
como una mejor opción de vida, estiman que 
esta puede ser la oportunidad. 

Silvana Martínez Presidenta de la FITS, 
en su Manifiesto sobre la caravana de mi-
grantes de Centroamérica (2018), aporta 
una alternativa a la aplicación agresiva de 
la inmigración y a la militarización de la 
frontera, que implica involucrar a los gobier-
nos de El Salvador, Guatemala y Honduras 
en una asociación internacional para me-
jorar las condiciones económicas y sociales 
en estos países, de modo que la situación se 
estabilice y los residentes de Centroamérica 
puedan permanecer seguros en sus países. 
Si Estados Unidos invirtiera los recursos que 
actualmente gasta en la aplicación de la 
ley de inmigración y en detenciones, en la 
asistencia extranjera en esa región, enton-
ces, quienes migran tendrían la capacidad de 
ejercer su preferencia de quedarse en sus ca-
sas. El desarrollo internacional en la región 
centroamericana que invierte en escuelas, 
capacitación laboral, educación superior, re-
forma judicial e inversión privada sería una 
alternativa racional y humanitaria (Martí-
nez, 2018).

Como puede observarse, la migración 
centroamericana vista desde los diferentes 
autores y grupos de investigación institucio-
nales retomados, tiene raíces profundas en la 
pobreza, la inseguridad, el cambio climático, 
pero sobre todo la falta de políticas públicas 
que sean capaces de generar el bienestar so-
cial que las personas de los distintos países 
requieren para vivir con dignidad. Estas son 
algunas de sus causas, veamos lo que se pro-
pone a partir de los resultados obtenidos en 
esta investigación.

Estrategia de investigación.
La pregunta que guio este estudio fue ¿Cuáles 
son los factores que inciden en la migración 
irregular de una muestra de migrantes cen-
troamericanos localizados en el albergue 
Benito Juárez de Tijuana, B. C., provenientes 
de la caravana otoño 2018? Y su importancia 
deviene en el hecho de que existe vasta lite-
ratura que da cuenta de las causas y razones 
por las que las personas abandonan el lugar 
donde nacieron, crecieron y vivieron, pero es 
reducida la que intenta dar cuenta de ello 
desde la voz de los propios actores: los mi-
grantes irregulares. 

Los objetivos específicos fueron: 1) Cons-
truir y aplicar una escala de medición de tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta sobre 
migración irregular, creada exprofeso para 
este estudio. 2) Localizar, aislar y nombrar 
los factores que propician la migración en 
una muestra de migrantes centroamericanos 
ubicados en el albergue Benito Juárez en Ti-
juana, B. C. 3) Dotar a la escala de validez 
y confiabilidad. Hipótesis de trabajo: Si es 
factible construir una escala válida y con-
fiable para medir la migración irregular, será 
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posible identificar y nombrar los factores por 
los que esta se origina, desde la perspectiva 
de la muestra de encuestados centroameri-
canos ubicados en el albergue Benito Juárez 
en Tijuana, B. C., de octubre de 2018, para 
dar voz a quienes viven el fenómeno de la 
migración irregular con un constructo ema-
nado desde su percepción. Hipótesis alterna: 
Si no es factible construir una escala válida 
y confiable para medir la migración, no se 
podrá identificar y nombrar los factores por 
los que esta se origina, desde la perspectiva 
de la muestra de encuestados centroameri-
canos ubicados en el albergue Benito Juárez 
en Tijuana, B. C., limitando la posibilidad de 
dar voz a quienes viven el fenómeno de la 
migración irregular desde su percepción.
Metodología. Tipo de estudio exploratorio 
factorial, de campo y transversal. 
Variable independiente: Migración irregular 
definida como desplazamiento de personas 
entre países al margen de los procedimientos 
establecidos por los gobiernos para su libre 
paso y permanencia (UNICEF, 2020), medi-
da a partir de la respuesta otorgada sobre la 
nacionalidad de los migrantes encuestados 
en el Albergue Benito Juárez en Tijuana, B. C. 
Variable dependiente: Factores que inciden 
en la migración definidos conceptualmente 
como las dimensiones obtenidas aisladas y 
nombradas de la aplicación de análisis de 
componentes principales con rotación Vari-
max con Kaiser, medidos con el número de 
factores propios con valor eigen superior a 
1.0. Instrumento escala de medición de tipo 
Likert con cinco opciones de respuesta y 
76 asertos, construida ex profeso para este 
estudio. Muestra 250 migrantes centroame-
ricanos, todos ellos con la intención expresa 

de cruzar hacia Estados Unidos. El muestreo 
fue no probabilístico de tipo propositi-
vo. Estadística se hizo uso de frecuencias, 
porcentajes, medidas de tendencia central, 
análisis factorial de tipo componentes prin-
cipales y alfa de Cronbach. 

RESULTADOS.
Variables sociodemográficas: El instrumento 
se aplicó a 250 migrantes centroamericanos, 
localizados dentro de las instalaciones del 
albergue Benito Juárez en Tijuana, B. C., en el 
mes de noviembre de 2018, la mitad fueron 
hombres y la otra mitad mujeres. Se trata de 
una muestra de personas que en promedio no 
cuentan con más de 30 años, en el percentil 
25 aparecen los que tienen 20, en el 50 quie-
nes tienen 25 y en el percentil 75 quienes 
tienen 35, por lo que son hombres y mujeres 
económicamente activos y en plenitud para 
integrarse a la fuerza laboral. Honduras fue 
el país del que sale la caravana en octubre 
de 2018, representada por el 63.6% de los 
encuestados y a ella se agregan vecinos de 
Guatemala con 17%, El Salvador con 16% 
y Nicaragua con 3.2%. El 72.4%, son solte-
ros, 22.4% son casados, el resto es separado, 
viudo o vive en concubinato; la mayoría de 
ellos son jóvenes, solteros y en plenitud para 
cumplir con su anhelo de iniciar una nue-
va vida, de ser aceptados en Estados Unidos, 
lugar al que anhelan ingresar. La mayoría 
cuenta con primaria 49.2%, siguiéndole la 
secundaria 27.6%, bachillerato 16.4% y sin 
instrucción, 6.8%. La mayor parte de ellos 
es desempleada, 39.2%; se dedica al hogar, 
15.2%, o estudia, 8.8%; de lo que se deduce 
que el 73.2% no contaba con empleo en su 
país de origen. En relación con la pregunta 
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sobre cuál es el país de destino final deseado, 
90.8% desea ser acogido en Estados Unidos; 
52.4% dijo que cuenta con familiares o ami-
gos en ese destino, por lo que un poco más 
de la mitad de ellos tienen redes de apoyo de 
familiares o amigos que pueden fungir como 
redes de soporte, en tanto ellos se colocaban 
en algún trabajo si logran cruzar la frontera 
hacia ese país.

Escala de migración.
La confiabilidad de la escala se obtuvo de la 
aplicación de un alfa de Cronbach y fue de 
0.936 para un total de 32 de los 76 asertos 
que integraron el instrumento de medición. 
La validez de constructo se produjo a par-
tir de la aplicación de análisis factorial de 
componentes principales con rotación nor-
malización Varimax con Kaiser, que produjo 
siete factores propios con valor eigen supe-
rior a 1.0, y varianza acumulada de 67.451. 
Los siete factores fueron denominados de 
acuerdo con su contenido y presentados en 

la siguiente tabla denominada Análisis fac-
torial eje principal, apareciendo en la primera 
columna el número del factor, en la segunda 
su título, en la tercera el porcentaje de va-
rianza explicada por cada uno de ellos, en la 
cuarta el porcentaje de varianza acumulada.

En relación con los resultados de la es-
cala, se realizó una tabla sintetizada que 
consta de tres asertos de los que configuran 
cada dimensión, en donde en la columna uno 
se registra el número de aparición del factor 
y su título, en la dos la aseveración conteni-
da en el factor con su número de aparición 
en el constructo, en la tres se registra la car-
ga factorial, a partir de la columna cuatro 
y hasta la ocho se registran las frecuen-
cias obtenidas para cada aserto, en donde 
aparece: en la cuatro Total acuerdo, cinco 
Acuerdo, seis Ni acuerdo ni desacuerdo, 
siete Desacuerdo y ocho Total desacuerdo 
respectivamente; en la nueve se registra la 
mediana y en la diez la moda tal y como se 
observa en la Tabla 2.

Tabla 1. Análisis factorial eje principal de la escala de migración.

Factor Título del factor Total % Varianza % Acumulado

1 Familia, inseguridad y pobreza 11.211 35.033 35.033

2 Ingobernabilidad 2.458 7.682 42.715

3 Incertidumbre 2.082 6.505 49.220

4 Dilema 1.641 5.129 54.349

5 Hostilidad 1.609 5.028 59.377

6 Incompetencia política 1.469 4.591 63.968

7 Sueños 1.115 3.483 67.451

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

La rotación ha convergido en ocho iteraciones.

Elaboración propia: Factores que inciden en la migración irregular. Muestra 250 migrantes centroamericanos. 
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Discusión y análisis.
Factor 1 Familia, inseguridad y pobreza.
Del latín Familia es un grupo de personas 
emparentadas entre sí que viven juntas. 
Conjunto de ascendientes, descendientes, 
colaterales y afines de un linaje. Hijos o des-
cendencia. 

Lauro Estrado (2018), menciona que 
el sistema familiar se encuentra integrado 
como un “Núcleo original y primario en el 
que se desenvuelve el hombre. La familia, de 
acuerdo al autor, constituye la unidad fun-
damental de la sociedad, y la define como 
una “unidad de personalidades interactuan-
tes que forman un sistema de emociones, 
con necesidades engarzadas entre sí; y que 
cada uno de ellos ofrece un sinnúmero de 
ventajas y servicios; entre otros, la posibili-
dad de que se desarrolle el amor y la ternura 
(Estrada L., 2018).

El término inseguridad deriva del latín 
secuĭĭtas, que significa carente de peligro. 
Cuando se le añade el prefijo in que corres- 
ponde a negación y, el sufijo dad que indica 
cualidad, se está ante la falta de protección, 
el peligro o la exposición a este. La falta de 
protección a la sociedad frente amenazas 
como la delincuencia, se considera inse-
guridad, ya que se produce por la falta de 
medidas para enfrentar a lo que podría 
provocar daño grave, siendo un problema 
que requiere de la acción de las autoridades. 
(Significado, 2019). Con respecto a pobreza, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define el término como la enfermedad más 
mortal del planeta. Desde su perspectiva, 
la mayor parte de muertes se relaciona con 
condiciones de pobreza y de marginación. 

Amartya Sen, nacido en la India en 1933, 
define el concepto de pobreza no como la 
falta de ingresos, sino como la privación de 
capacidades básicas del individuo, indepen-
dientemente de que reconoce que la falta de 
renta es una de las causas principales para 
que esta aparezca (Definición, 2019).

Familia, pobreza e inseguridad, fue-
ron los elementos que permearon el primer 
factor producto de la aplicación del análi-
sis factorial. Por esa razón fue denominado 
como tal, ya que de los siete2 asertos que lo 
componen cinco hacen referencia a la pala-
bra familia, o la mantienen en el imaginario, 
los dos restantes apuntan a la inseguri-
dad y la pobreza. Por la carga factorial, el 
aserto que más impactó a la población fue 
“Mi motivo para abandonar el hogar es mi 
amor a mi familia” con una carga de 0.834; 
por lo que independientemente de que en 
el factor también se aglutinan elementos 
de la inseguridad y la pobreza, el resultado 
de este análisis factorial sobre la escala de 
migración, indica que es la familia el fac-
tor fundamental por el que los migrantes 
encuestados deciden abandonar su hogar y 
arriesgar su vida en el intento por llegar a 
otro país; el aserto “Por la pobreza decidí 
emigrar” tuvo una carga factorial de 0.514 
ubicándose como la segunda razón que la 
muestra de estudio identifica como factor 
fundamental que los impulsa a abandonar 
su hogar; la mediana para los dos asertos 
se ubica en 2.00 y la moda en 1; lo cual sig-
nifica que la mayor parte de la población 
se encuentra en el total acuerdo con ligera 
tendencia al acuerdo con ellos. 

2 Siete asertos de los que se eligieron tres para 
integrar la tabla sintetizada que se presenta.
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El aserto “La inseguridad que existe en 
mi país me hizo decidirme a emigrar” con 
una carga factorial de 0.495, y con una 
mediana y moda ubicadas en el 1, permite 
interpretar que fue respondida en el total 
acuerdo, en relación con que el temor ante el 
abuso que sufren en su lugar de origen, que 
puede llegar en casos extremos a la pérdida 
de la vida, es el tercer factor que prevale-
ce en relación a la toma de decisión de 
esta muestra de migrantes, en relación con 
abandonar su nación, convirtiéndose en una 
causa fundamental que los obliga a salir de 
su hogar intentando encontrar en este caso 
en Estados Unidos, la seguridad y el trabajo 
bien remunerado que les permitirá propor-
cionar a su familia el estado de bienestar que 
en su país no han podido conseguir. 

Este resultado apunta a que la familia, 
pobreza e inseguridad son los factores pre-
ponderantes para que la muestra de estudio 
decidiera salir de su país el 14 de octubre de 
2018, y realizar una travesía de aproxima-
damente cicnco mil kilómetros, dependiendo 
del lugar de origen, cuando se integraron a la 
caravana que los llevó a Tijuana B. C., trave-
sía que tuvo que enfrentar las inclemencias 
del tiempo, la incomprensión y el cansancio, 
lo que les hizo difícil el trayecto (Hernández, 
2018), y que al casi concluir no les da ga-
rantía de obtener la tan deseada bienvenida 
a aquel país, en virtud del rechazo absoluto 
que el presidente de esa nación tiene hacia 
los migrantes latinoamericanos pobres.

Factor 2 Ingobernabilidad.
El segundo factor denominado ingobernabi-
lidad, contó con seis afirmaciones de origen, 
de los cuales se seleccionaron los tres que 

aparecen en la Tabla 2. En Leonardo Gi-
rondella Mora (2017) se encontró que la 
ingobernabilidad es una situación política que 
se manifiesta en circunstancias persistentes 
de gran intranquilidad nacional general. Cir-
cunstancias graves de convulsión, desorden 
y perturbación. La ingobernabilidad es un 
fenómeno político que significa un desper-
fecto sustancial en el ejercicio de la función 
gubernamental, manifestada en circuns-
tancias persistentes de gran intranquilidad 
general nacional. Un elemento propio de la 
ingobernabilidad es la ilegalidad. Es decir, una 
situación en la que existe una brecha consi-
derable entre la realidad y las leyes ya que 
no son aplicadas o se aplican selectivamente 
(Girondella Mora, 2017).

El segundo factor fue denominado ingo-
bernabilidad porque en primer lugar se hace 
alusión al crimen organizado, y en tercero la 
inseguridad que se vive en su país. En una 
situación ideal, las personas en una sociedad 
deben gozar de condiciones de orden y esta-
bilidad que hagan posible prever un futuro 
estable y confiable. Una situación con un 
mínimo de cambios súbitos y, mucho menos, 
situaciones de desorden y convulsión gene-
ral. La función central de todo gobierno es el 
mantenimiento de circunstancias propicias 
al disfrute de la vida libre de sus ciudadanos. 
Circunstancias bien descritas en la noción de 
confianza en el futuro personal (Girondella 
Mora, 2017).

El primer aserto de este segundo fac-
tor fue “Tuve que salir de mi tierra por los 
problemas con el crimen organizado” con 
una carga factorial de 0.790, siguiendo “No 
se puede trabajar por los Maras” con carga 
factorial de 0.744, y “Por la inseguridad que 



107Factores que inciden en la migración 
irregular, el caso de 250 migrantes centroamericanos

hay en mi país deje mi hogar” con carga fac-
torial de 0.589; se trata de tres asertos que 
comparten la mediana y la moda en 1.00 y 
1, respectivamente; lo que indica que se en-
cuentran en Total acuerdo, con que el crimen 
organizado, los Maras y la inseguridad que 
existe en su país, no les permiten ser ni estar 
cómodos, manifiestan que es tal la zozobra 
con la que existen cada día, que carecen de 
salud mental, de ese estado de bienestar 
en el cual el individuo es consciente de sus 
propias capacidades, puede afrontar las ten-
siones normales de la vida, puede trabajar 
de forma productiva y fructífera y es capaz 
de hacer una contribución a su comunidad 
(OMS, 2013). Tal es la percepción de su pro-
pio entorno. 

Es sabido que la existencia de los Ma-
ras y el narcotráfico han generado en la 
población centroamericana temor por la 
salvaguarda de la vida; en un reportaje pu-
blicado por el diario estadounidense New 
York Times, se encontró que desde el inicio 
de este siglo más de 2.5 millones de personas 
han sido asesinadas como parte de la crisis 
que aqueja a América Latina y el Caribe; 
la región representa el 8% de la población 
global, sin embargo, ahí se produce el 38% 
de los homicidios de todo el mundo. En tan 
solo siete países latinoamericanos: Brasil, 
Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, 
México y Venezuela, la violencia ha cobra-
do las vidas de más personas que las guerras 
en Afganistán, Irak, Siria y Yemen juntas 
(Ahmed, 2019).

Factor 3 Incertidumbre.
El tercer factor denominado incertidumbre, 
contó con cuatro asertos de origen, de los 

cuales se seleccionaron los tres que aparecen 
en la Tabla 2. Se denomina incertidumbre a 
la situación de desconocimiento que se tie-
ne acerca de lo que sucederá en el futuro. 
La incertidumbre es algo que siempre va a 
estar presente en la vida de las personas, es 
una sensación de inseguridad, de temor, de 
titubeo, que muchas veces hace que el in-
dividuo paralice momentáneamente alguna 
actividad, hasta tanto la situación sea más 
clara y confiable (Concepto, 2015).

El tercer factor fue denominado incerti-
dumbre, porque los asertos que se integraron 
en él, se ven permeados por esa sensación de 
dificultad, especulación, preocupación que 
envuelve la toma de una decisión que cam-
bia la vida de las personas que deciden dejar 
su hogar buscando en otro espacio tener una 
vida mejor. En este tercer factor se agruparon 
los asertos “El camino es muy difícil por eso 
hay que pensarlo muy bien antes de decidir 
emigrar” con una carga factorial de 0.786, 
“Llegar a mi destino depende de mis propias 
fuerzas” con carga de 0.722 y, ellos com-
partiendo la mediana y la moda en 1.00 y 1 
respectivamente, lo cual indica que la mayor 
parte de ellos se encuentran en Total acuer-
do, con que el camino que recién recorrieron 
no fue fácil, que tuvieron que caminar, pasar 
frío, calor, lluvia, descansando sobre la tierra, 
resguardados en ocasiones por la sombra de 
un árbol, encontrando en ocasiones solida-
ridad entre los mexicanos que generosos les 
pudieron ofrecer algún alimento, ropa para 
cobijarse, atención médica si la requerían, e 
incluso quizá espacio en algún auto, camión, 
tren entre otros para avanzar sin tener que 
caminar los cientos de kilómetros que debie-
ron recorrer para llegar al albergue Benito 
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Juárez en Tijuana, B.C. También encontraron 
en su camino mexicanos que los rechazaron, 
les reprocharon venir en caravana a un país 
en estado de crisis, donde el trabajo bien re-
munerado escasea, donde existe pobreza y 
pobreza extrema en más la mitad de la po-
blación, y en donde prorrumpen con vigor 
sobre el país las amenazas constantes del 
gobernante de los Estados Unidos, Donald 
Trump, de castigar a los mexicanos si con-
tinúan permitiendo el paso de los migrantes 
centroamericanos indocumentados por su 
territorio, intimidaciones que no se quedan 
en las palabras3. Se encontró que, están de 
acuerdo en que llegar a su destino, depende 
de sus propias fuerzas, aserto desde el que 
se percibe un fuerte locus de control interno, 
favoreciendo la concepción de control sobre 
sí mismo.

El aserto “Si alguien querido me dije-
ra que se va del país le diría que se cuide”, 
con carga factorial de 0.598, se analiza de 

3 Donald Trump, quien amenazó con imponer 
nuevos aranceles a las exportaciones mexi-
canas ante la imposibilidad de su gobierno 
de controlar el flujo migratorio en la frontera 
sur de Estados Unidos. “El 10 de junio, Esta-
dos Unidos impondrá un arancel del cinco 
por ciento a todos los bienes que ingresan a 
nuestro país desde México, hasta el momento 
en que se frene la llegada de los inmigrantes 
ilegales”, escribió Trump el pasado jueves en 
su cuenta de Twitter. “Las tarifas aumentarán 
gradualmente hasta que se resuelva el pro-
blema de la inmigración ilegal, momento en el 
que se eliminarán”. Un comunicado de la Casa 
Blanca detalló que los aranceles aumentarán 
a 10% el 1 de julio y luego tendrán incre-
mentos mensuales de 5% hasta que, el 1 de 
octubre, alcanzarán el 25% y “se mantendrán 
permanentemente” en ese nivel a menos que el 
gobierno mexicano “detenga sustancialmente 
la entrada ilegal de extranjeros” en territorio 
estadounidenses (Linares, 2019).

manera independiente porque a diferencia 
de los anteriores, aquí la mediana se ubi-
có en 2.00 y la moda en 1; indicando que 
la muestra lo responde en Total acuerdo, 
con ligera tendencia hacia el Acuerdo y al 
Ni acuerdo ni desacuerdo. El aserto tiene la 
cualidad de poner al encuestado en la si-
tuación de proyectarse en el otro, en este 
sentido haciéndolo consciente de la exis-
tencia del inminente peligro que hacer una 
travesía semejante a la que ellos acaban de 
vivir, independientemente de que se viaje en 
caravana, implica riesgo. Tal es el caso de los 
migrantes que murieron en el camino. El 22 
de octubre se confirmó el fallecimiento de 
dos migrantes hondureños de la caravana 
luego de caer de los vehículos que les habían 
brindado apoyo para trasladarse. (La Prensa, 
2018).

Factor 4 Dilema.
El cuarto factor denominado dilema, contó 
con cinco asertos de origen, de los cuales 
se seleccionaron los tres que aparecen en 
la Tabla 2. Un dilema (del latín dilemma y 
este del griego δίλημμα “dos premisas”) es 
un argumento que está formado por dos 
proposiciones contrarias y disyuntivas: al 
conceder o negar cualquiera de estas dos 
proposiciones, queda demostrado aquello 
que se quería probar. En el lenguaje cotidia-
no, se entiende al dilema como un problema 
que puede resolverse a través de dos solu-
ciones pero que ninguna de las dos resulta 
completamente aceptable o, por el contrario, 
que las dos son igualmente aceptables. En 
otras palabras, al elegir una de las opciones, 
la persona no queda del todo conforme. Lo 
que hace un dilema es poner a un individuo 
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en una situación de duda, debatiéndose en-
tre dos alternativas (Enciclopedia, 2019). El 
cuarto factor fue denominado dilema en vir-
tud de que en la conformación de los asertos 
que la integran se observan justificaciones, 
anhelos, razones, inconsistencia o duda con 
la decisión de emigrar proyectada en el otro, 
y anhelo por el retorno cuando todavía no se 
alcanza el objetivo por el cual se decidió salir 
del hogar: llegar a Estados Unidos y obtener 
un empleo que les reditué por todo el esfuer-
zo y dolor pagado para estar ahí.

“A quien emigra le deseo que encuen-
tre un buen trabajo”, con carga factorial de 
0.596, “Si un familiar muy querido me dijera 
que se va del país yo le diría que no se fuera” 
con carga factorial de 0.572, “Regresar a mi 
país después de haber logrado mi objetivo es 
mi gran sueño” con carga factorial de 0.478, 
todos ellos compartiendo la mediana y la 
moda en 2.00 y 1 respectivamente, lo cual 
indica que se encuentran en Total acuerdo 
con tendencia al Acuerdo; y agrupa entre 
el Ni acuerdo ni desacuerdo, Desacuerdo 
y Total desacuerdo el 50% de la población 
encuestada. ¿Cuál es el dilema que presenta 
el factor?, aparece la proyección de lo que 
ellos le “desean” A quien emigra le deseo 
que encuentre un buen trabajo con car-
ga factorial de 0.56, que es lo que anhelan 
para sí mismos; pero también se encuentra 
su percepción de que emigrar no es lo me-
jor, cuando se integra en el factor el aserto 
“Si un familiar muy querido me dijera que 
se va del país yo le diría que no se fuera” 
con carga factorial de 0.572; ¿es que ellos 
habiendo llegado a Tijuana, BC después de 
la experiencia vivida y al confrontar la rea-
lidad de rechazo con que se han topado al 

intentar cruzar a Estados Unidos, ponderan 
su decisión y concluyen que quizá el viaje no 
valió la pena?

Y para cerrar el factor “Regresar a mi país 
después de haber logrado mi objetivo es mi 
gran sueño” emerge como el tañido que los 
vuelve a la realidad y los hace conscientes de 
que allí están, tocando la puerta del vecino 
que no han encontrado hospitalario, que los 
devuelve, que no les permite el acceso; pero 
ellos están ahí después de haber recorrido 
aproximadamente cinco mil kilómetros, de-
pendiendo del lugar donde se incorporaron a 
la Caravana, y no van a desistir y abandonar 
su empeño tan fácilmente. 

Factor 5 Hostilidad.
Hostilidad del latín hostilitas, es la cualidad 
de hostil, que indica una actitud provocativa 
y contraria, generalmente sin motivo algu-
no, hacia otro ser vivo. El concepto permite 
hacer referencia a una acción hostil y a la 
agresión armada, de acuerdo al diccionario 
de la Real Academia Española (RAE). La hos-
tilidad, por lo tanto, implica una conducta 
abusiva y agresiva que puede reflejarse en 
violencia emocional o física, de mano de 
una sola persona, un grupo pequeño o una 
gran cantidad de gente y estar dirigida, de 
igual forma, a uno o más sujetos. Existe la 
hostilidad de una persona hacia otra, lo que 
supone un enfrentamiento entre dos sujetos, 
pero también la hostilidad de un país hacia 
otro (una situación que puede llevar a una 
guerra) (Pérez y Gardey, 2009).

El factor cinco con cuatro asertos de ori-
gen fue denominado hostilidad, porque en el 
aparecen elementos que indican la ocurren-
cia de coerción, extorsión y dolor, infringido 
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a la mayor parte de las personas que respon-
dieron la escala de migración. En este quinto 
factor se intercalaron los asertos “Estoy aquí 
porque me trajeron” con una carga factorial 
de 8.13, “En el camino me extorsionaron” 
con carga factorial de 0.777, “En el camino 
me lastimaron” con carga factorial de 0.664. 
Ambas comparten la mediana en 2.00 y la 
moda en 1, indicando que se encuentran en 
el Total acuerdo con tendencia al Acuerdo 
con que ellos tomaron la decisión de salir de 
su país, “bajo la influencia de otras personas”. 
¿Existe la posibilidad de que esta caravana 
haya sido impulsada con un propósito aje-
no al de las necesidades sentidas por esta 
muestra de estudio?, operación que utilizan-
do el genuino deseo de estos migrantes de 
encontrar trabajo en Estados Unidos, buscó 
obtener un efecto distinto al interés de estas 
personas; dándose la posibilidad de que haya 
existido algún manejo que entusiasmó a los 
migrantes con ofrecimientos que no han 
correspondido al resultado con el que se es-
tán enfrentando después de haber recorrido 
aproximadamente cinco mil kilómetros. 

En Crisis Migratoria Centroamericana. 
George Soros y la Lucha Política en EUA/II, 
octubre 30, 2018 09:225 de Mar Morales 
(Morales, 2018), se encontró que: Se difunde 
la hipótesis de que el estratega de este proce-
so, en la coyuntura de elecciones legislativas 
en EUA, es el multimillonario George Soros, 
para poner un “jaque” al Presidente Trump, 
dada la alta sensibilidad que este último ha 
mostrado sobre el tema de inmigración in-
documentada por la importancia que tiene 
el tema en su plataforma política, al cual ha 
convertido en tema de Seguridad Nacional, y 
sobre el que ha insistido en que la solución 

es militarizar las fronteras centroamericanas 
y la frontera norte de México (además del 
“muro”), la frontera sur mexicana correría a 
cargo del gobierno y ejército mexicano, usa-
do como “factor de contención” al servicio 
de su política. En este sentido, es evidente 
que el gobierno mexicano de Enrique Peña 
Nieto no ha llegado a tanto, se ha rehusado, 
a pesar de amenazas recibidas, y las presio-
nes diplomáticas.

Estos resultados parecieran indicar que 
para que ellos tomaran la decisión de emi-
grar, posiblemente existió un factor externo; 
probablemente personas que les hicieron 
ofrecimientos de cualquier tipo de apoyo, 
desde el hecho de hacerles ver que viajar en 
caravana es más seguro que hacerlo solo4, de 
que no tendrían que pagar a los “coyotes” 
para que les brindaran cierta protección. En 
otro estudio podría indagarse a profundidad 
quiénes y qué les ofrecieron. El hecho es que 
la mayor parte de ellos aceptó que llegó a 
Tijuana, B.C., porque “lo trajeron”. 

Se puede observar que a pesar de viajar 
en caravana, la mayor parte de ellos acep-
tó que en el camino los extorsionaron y los 
lastimaron; independientemente de que el 
sufrimiento que muy probablemente pade-
cieron fue el propio de realizar un viaje de 
miles de kilómetros sin el dinero que pudiera 

4 Para salir de sus países de origen y tratar de 
llegar a Estados Unidos, los migrantes llegan a 
pagar entre 12 mil y 15 mil dólares (entre 228 
mil y 285 mil pesos) si viajan desde Brasil, por 
ejemplo. Las personas de ascendencia asiática 
gastan hasta 40 mil dólares (760,412 pesos), y 
en el caso de los países centroamericanos de- 
sembolsan entre 10 mil y 12 mil dólares (entre 
190 mil y 228 mil pesos). Los migrantes mexi-
canos pagan entre 5 mil y 10 mil dólares (entre 
95 mil y 190 mil pesos), (El Universal, CDMX).



111Factores que inciden en la migración 
irregular, el caso de 250 migrantes centroamericanos

otorgarles cierto confort en su viaje, por el 
contrario tuvieron que caminar bajo situa-
ciones ambientales en donde la naturaleza 
no fue benigna, pues había estados de la 
República Mexicana en donde la tempera-
tura era de 35 a 40° centígrados, y otros en 
los que estuvieron incluso bajo 0; tuvieron 
que caminar por largos trechos cada día, 
y en su andar se encontraron con lluvias 
torrenciales, vientos fuertes y espacios se-
midesérticos; tuvieron que dormir en el piso, 
sobre cartones, plástico, comer lo que pudie-
ron, descansar a la par de los demás y volver 
a la caminata, porque de otra manera corrían 
el riesgo de quedar rezagados del grupo con 
el que salieron.

Factor 6 Incompetencia política.
La incompetencia en economía es la falta 
de respuesta eficaz de una organización o 
una administración ante los cambios pro-
ducidos en su entorno. Conceptualmente la 
incompetencia se explica como la dificultad 
o incapacidad de un individuo o un colecti-
vo para la realización de ciertos procesos o 
tareas (Sanchéz, Galán Javier, 2020). Política 
se define como la ciencia y arte de gobernar, 
que trata de la organización y administración 
de un Estado en sus asuntos interiores y ex-
teriores. Es la manera de conducir un asunto 
para alcanzar un fin determinado. Actividad 
de los que rigen o aspiran a regir los asuntos 
públicos. Cortesía y buen modo de portarse. 
(Larousse Editorial, 2009). Política pública 
puede ser definida como una intervención 
deliberada del Estado para corregir o modi-
ficar una situación social o económica que 
ha sido reconocida como problema público. 
También suele llamarse con ese nombre a las 

decisiones transversales que regulan la ac-
tuación interna de los gobiernos y que están 
destinadas a perfeccionar la gestión pública; 
regulaciones que atañen a la forma en que 
los poderes públicos realizan las atribucio-
nes que les han sido conferidas y que, en 
consecuencia, pueden llegar a determinar la 
eficacia, la eficiencia o la legitimidad de sus 
resultados. Pero no cualquier intervención, 
regulación o acción pública es una política 
pública. Para responder a ese nombre, han 
de ser decisiones tomadas por los órganos 
ejecutivos o representativos del Estado y no 
por los particulares con el propósito explícito 
de modificar el statu quo en un sentido de-
terminado, mediante el uso de los recursos 
normativos, presupuestarios y humanos con 
los que cuenta el sector público al menos 
parcialmente o como punto de partida y en 
un horizonte temporal razonablemente defi-
nido (Pública).

Este sexto factor fue denominado 
incompetencia política, porque los encues-
tados manifiestan a partir de la integración 
de los tres asertos que lo componen, que 
la situación que tiene en su país es difícil, 
que no les facilita el disfrute de sus dere-
chos humanos para poder vivir con decoro, 
por lo que tuvieron la necesidad de dejar su 
tierra, costumbres y familia a pesar del dolor 
que los embarga por tener que hacer esto. En 
este sexto factor se intercalaron los asertos 
“Salí de mi tierra porque dan ganas de salir 
adelante” con una carga factorial de 0.709, 
“Lo más triste es dejar a mi familia”, con car-
ga factorial de 0.671, “La situación política y 
económica que tiene mi país es difícil” con 
carga factorial de 0.669; compartiendo una 
mediana y moda en el 1.00 y el 1 respectiva-
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mente; que indica que los encuestados están 
en Total acuerdo con tendencia al acuerdo 
con el hecho de que se van del hogar porque 
desean salir adelante, que es la esencia de la 
aspiración de logro, ese impulso que mueve 
a los humanos a no conformarse con lo que 
les tocó en suerte, en este caso vivir en la 
pobreza e inseguridad. 

Se corrobora con la emergencia de este 
factor el hecho de que lo más doloroso que 
tienen que vivir antes de tomar la difícil 
decisión de partir del hogar es dejar a la fa-
milia, la impronta, el núcleo, el espacio de 
convivencia de quienes los aman y a quienes 
ellos tienen infinito apego. La familia, es la 
institución por excelencia, la que sostiene 
y apoya en cualquier tipo de situación a su 
progenie; y finalmente en este sexto factor 
aparece una razón por la que deciden salir 
de su país “La situación política y económica 
que tiene mi país es difícil” con carga facto-
rial de 0.669; que cuenta también con una 
mediana de 1.00 y moda de 1, corroborán-
dose la dificultad que tienen los gobernantes 
de estos países para poder ofrecer a sus con-
ciudadanos un entorno en donde el bienestar 
sea para todos, en donde el disfrute de los 
satisfactores básicos sea una realidad, en 
donde los propósitos del desarrollo humano5 

5 La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos elaborada por representantes de 
todas las regiones del mundo con diferen-
tes antecedentes jurídicos y culturales, fue 
proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre 
de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un 
ideal común para todos los pueblos y naciones 
establece, por primera vez, los derechos huma-
nos fundamentales que deben protegerse en el 
mundo entero; en su Artículo 25. 1. Menciona 
que Toda persona tiene derecho a un nivel de 
vida adecuado que le asegure, así como a su fa- 

no queden en letra muerta, sino en su ejer-
cicio y goce en el día a día de las personas, 
en donde no corra peligro su vida, de ahí la 
emergencia del título del factor como in-
competencia política.

Factor 7 Sueños.
El sueño es un proyecto o deseo al que se 
le ven pocas probabilidades de realización 
uno de mis sueños es hacer un gran viaje en 
barco, anhelo, ilusión. Cosa que se desea y 
persigue, pero que es muy difícil que se rea-
lice (Sueño, 2006). El factor fue denominado 
sueños, porque en este aparecen dos asertos 
que se refieren a este término, entendidos 
como anhelos, deseos, esperanzas de alcan-
zar aquello de lo que no se está seguro se 
llegará a gozar. En este séptimo factor se ubi-
caron los asertos “Sueño con tener una larga 
vida con salud y bienestar” con una carga 
factorial de 0.736, “A Dios rogando y con el 
mazo dando”, con carga factorial de 0.659, 
“Mi sueño es vivir en una zona con todos los 
servicios” con carga factorial de 0.521. 

El primero de ellos es el que más impactó 
a los migrantes, la mediana y la moda se ubi-
can en 1.00 y 1 respectivamente, indicando 
que se encuentran en Total acuerdo o y trata 
específicamente del deseo por vivir durante 
un lapso importante en donde el bienestar 
y la salud sean una realidad. Le sigue “Mi 

 milia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asis-
tencia médica y los servicios sociales nece-
sarios; tiene asimismo derecho a los seguros 
en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad. (ONU, 2019).
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sueño es vivir en una zona con todos los  
servicios”, con una mediana ubicada en el 
1.50 y moda en 1, por lo que están en Total 
acuerdo con ligera tendencia hacia el Acuer-
do con que aspiran a un mejor nivel de vida 
que el dejado en su hogar aproximadamente 
cinco mil kilómetros distante. La aceptación 
de este aserto indica que se trata de perso-
nas en estado de pobreza, ya que anhelar 
vivir en un espacio con agua, luz, drenaje, 
alcantarillado, mercado público, escuela 
cercana, jardín, pavimentación, medios de 
transporte público accesibles, ese es uno de 
los sueños que los mueve y que persiguen, 
y ocurre porque muy probablemente en su 
hogar no cuentan con ellos. 

Finalmente aparece “A Dios rogando y 
con el mazo dando”, con una mediana en 
2.00 y moda en 1, indicando que la mayor 
parte de ellos se encuentra en Total Acuerdo 
con tendencia al Acuerdo, con que no pue-
den quedarse esperando que la larga vida 
que anhelan vivir, en estado de bienestar, en 
ese hogar que cuente con todos los servicios 
públicos para su disfrute, les va a llegar sin 
esfuerzo, sin trabajo; no, ellos reconocen que 
deben luchar por conseguir lo que anhelan, 
que nada es gratis, y no lo piden así, ellos 
sólo desean colocarse en un trabajo bien re-
munerado y seguro para que por su propio 
esfuerzo sean capaces de cumplir sus sueños, 
tal es así que han caminado aproximada-
mente cinco mil kilómetros en la búsqueda 
del empleo que les reditúe lo necesario para 
conseguir su sueño.

Conclusiones.
Este estudio exploratorio factorial, de cam-
po y transversal, en donde se han intentado 

encontrar los factores que inciden en la mi-
gración, en una muestra de 250 migrantes 
centroamericanos, resulta esclarecedor en el 
sentido de que su conformación perceptiva 
se ubica en el campo de la incertidumbre, 
la duda, la inquietud por no contar con la 
certeza de que la odisea haya valido la pena 
en el tiempo y espacio en que se ha realizado 
el trayecto iniciado el 14 de octubre de 2018 
y que tiene a los migrantes hospedados en el 
Albergue Benito Juárez en Tijuana, B.C., lugar 
en donde se encuestaron en noviembre 28 
del mismo año, cuando ellos se encontraban 
a la espera de ser aceptados como migran-
tes en Estados Unidos. Situación que se ha 
complicado cada vez más, dadas las políticas 
de un gobierno cuyo presidente no está in-
teresado en su bienestar, por el contrario, los 
denosta y los quiere fuera de su país. 

El resultado de la escala de migración 
creada a partir de la voz de los migrantes ex-
presada en sus sentires y percepciones que, 
recogidos desde la academia, permite visua-
lizar que los factores que inciden para que 
las personas abandonen su hogar son: fami-
lia, inseguridad, pobreza, ingobernabilidad, 
incertidumbre, dilema, hostilidad, incompe-
tencia política y sueños. Posee un porcentaje 
de varianza acumulada de 67.451 obtenida 
a partir de siete factores propios con valor 
eigen superior a 1.0, e indica que se trata de 
personas y familias tremendamente vulne-
rables ante sus carencias, pero fuertes ante 
sus convicciones, que decidieron salir de su 
hogar por amor a su familia, a pesar de la in-
seguridad que viven en el camino, su pobreza 
los ha obligado a buscar en otro espacio lo 
que su país no puede ofrecerles, bienestar 
en su vida. Salen huyendo de sus países de 
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origen porque tienen miedo a la delincuen-
cia, a la ingobernabilidad que se ha hecho 
cargo de los espacios que habitan y que ha 
aniquilando la capacidad del Estado de De-
recho ante la incapacidad de gobernantes 
que han declinado trabajar por su pueblo, 
dejando a las personas a su suerte, a merced 
de grupos como la Mara Salvatrucha, que los 
amedrenta, amenaza y asesina si no obtie-
nen lo que les piden. 

Caminaron por cientos de kilómetros, 
pasando hambres, calor, lluvia, frio, enfer-
medad, en la incertidumbre y ante el dilema 
de no saber con qué se toparían al llegar a 
Estados Unidos, tuvieron que sufrir también 
la hostilidad de quienes en el camino temen 
por sus propias fuentes de trabajo, por su 
propia vida, y para quienes estos migrantes 
se convierten en espejos de su propia rea-
lidad, una vida que en México no deja de 
ser insegura e invivible para los miles de 
compatriotas que existen como los que ca-
minan y pasan por sus pueblos, en extrema 
pobreza, con miedo, con desesperanza. Todo 
esto generado por la incompetencia política 
que a lo largo de los años fue deterioran-
do el estado de bienestar de las personas; se 
trata de gobernantes que se dejaron cooptar 
por mercenarios que les ofrecieron enri-
quecimiento y poder a costa de millones de 
personas empobrecidas, resultado de la toma 
de sus decisiones mezquinas que solo a ellos 
han favorecido.

Finalmente apareció el factor denomi-
nado sueños, que es lo más parecido a la 
emergencia de cierta esperanza, ahí se ex-
presa el anhelo de tener una larga vida en la 
que puedan disfrutar de la vivienda cómoda 
ubicada en una comunidad que brinde todos 

los servicios públicos, y lo más interesante 
del factor es que esto no lo piden a un “todo 
poderoso” que se los “quiera” proporcionar 
sin esfuerzo, no, ellos saben que “a Dios ro-
gando y con el mazo dando”.

La ingobernabilidad es un factor que se 
devela desde este estudio, y es el que po-
dría responder a la migración no sólo de los 
centroamericanos que ahora nos atañe, sino 
de la migración en el mundo, porque en pa-
labras de Flores (2018), la ingobernabilidad 
implica un escenario político de lucha extre-
ma por el poder, por medios no democráticos, 
y que realizan sin cuartel los líderes y sus 
grupos. Escenario en el que la vida del ciu-
dadano común está llena de intranquilidad 
y zozobra. Se trata de gobiernos fracasados, 
en el sentido de fallar notablemente en su 
responsabilidad esencial, la de proveer a los 
ciudadanos de un ambiente de seguridad y 
orden que les haga posible tener una con-
fianza razonable en el presente y el futuro: 
la protección de sus vidas, posesiones, inte-
reses y planes. Y suele ser el resultado de una 
ambición extrema de poder entre facciones 
en lucha (Girondella Mora, 2017).

Finalmente, en la elocución para poder 
entender ¿por qué se está dando este éxo-
do centroamericano?, ¿qué factores inciden 
para que ocurra en este tiempo y espacio?, se 
intentó desde este ejercicio puntual en una 
muy pequeña muestra, localizar lo que los 
propios migrantes sienten y piensan acerca 
de este fenómeno, pero como bien apunta 
Flores (2018), en Los migrantes merecen una 
oportunidad: la caravana de migrantes de- 
sesperados y hambrientos de América Central 
no sale de la nada; fue creada por gobier-
nos entrometidos y vecinos indiferentes... Es 
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preciso evitar que los gobiernos más pode-
rosos se inmiscuyan en los asuntos de otros 

países, debiendo sancionar a quienes lo hacen 
(Flores, 2018).
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