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Violencias y espacios. Narrativas de migrantes en la capital de San Luis Potosí

Space and violence. Inmigrant narratives in the city of San Luis Potosí

Tania Meredith Maldonado Flores1, Montserrat Cubos Mejía2 y Blanca Susana Vega Martínez3

Resumen: Este trabajo muestra las condiciones en que se viven, se desarrollan y se perpetúan manifestaciones de 

violencias contra aquellos y aquellas que se encuentran en tránsito por la capital del estado de San Luis Potosí. La 

investigación se aborda desde la perspectiva de género, tomando como sustento teórico la violencia estructural en un 

sistema necropolítico que reproduce y mantiene las desigualdades entre hombres y mujeres. Su objetivo primordial 

es conocer la situación social los migrantes. La metodología que se llevó a cabo es de corte cualitativa, 

específicamente a través de relatos de vida.

Abstract: This text presents the conditions in which manifestations of violence are lived, developed and acted upon 

against those who are in transit through the capital city of the state San Luis Potosi. The investigation is boarded 

through gender perspective, taking as theoretical reference structural violence in a necropolitical system that 

produces and maintains inequality among men and women. Its main purpose is to know the social situation among 

immigrants. The cualitative methodology is used, specificly through life stories.
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Introducción
En México existen cuatro contextos de movilidad humana: salida, retorno, tránsito y destino, en 

el presente proyecto de investigación se pretende conocer la movilidad de mujeres y hombres en 

situación migratoria en su tránsito por la capital del Estado de San Luis Potosí a través de sus 

relatos.

La investigación se aborda desde la perspectiva de género, analizando los flujos 
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migratorios desde una perspectiva integral, tomando como sustento teórico la violencia 

estructural en un sistema necropolítico que reproduce y mantiene las desigualdades entre 

hombres y mujeres. 

Su objetivo primordial es conocer y visibilizar sus condiciones sociales a través del 

análisis de sus experiencias de vida. Como objetivos específicos se plantearon los siguientes:

- Visibilizar la existencia de las mujeres migrantes a través de sus narrativas;

- Conocer las historias de hombres y mujeres centroamericanas en tránsito 

por la capital del Estado de San Luis Potosí. 

Al reconocer las historias de las mujeres y hombres en tránsito se promueve la 

visibilización de sus existencias, vivencias y resistencias durante los procesos de desplazamiento 

que atraviesan geográfica y culturalmente. En el caso de las mujeres migrantes, esto es 

importante ya que la condición de ser mujeres y encontrarse en situación migratoria las posiciona 

ante una doble vulnerabilidad, que incrementa los problemas de violencia con que se enfrentan 

estas personas en su paso por México, en el que cabe reconocer que en los últimos años se ha 

tenido un aumento de la migración tanto femenina como familiar.

Actualmente, esta investigación se encuentra en proceso. La metodología que se ha 

llevado es de corte cualitativa, específicamente a través de relatos de vida; hasta el momento se 

han entrevistado a tres hombres y tres mujeres en condición migratoria en su paso por San Luis 

Potosí, sus edades variaron entre los 23 a 33 años y contaban con una escolaridad básica. En su 

mayoría fueron personas de origen centroamericano que habitaron temporalmente en la Casa de 

la Caridad Hogar del Migrante Mons. Luis Morales Reyes (CCHM).

Se optó por llevar a cabo historia oral, ya que coincidimos con Collado y Garay cuando 

aluden que:

La fuente oral rescata la voz de los marginados o los “sin historia”, personas que 

difícilmente dejarán testimonios escritos de su vida por no tener acceso a los medios de 

comunicación, por ser en muchos casos analfabetas, o porque dado el desdén con que han 

sido tratadas por la historia tradicional no tienen consciencia del peso de sus acciones en 

la historia. Cabe destacar la importancia de esta fuente para la historia de las mujeres, 

sector unánimemente relegado de las formas de expresión tradicionales o de los núcleos 
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de poder. (1999: 23)

Si bien, en este texto evocamos las narrativas de hombres y mujeres migrantes, queremos 

hacer énfasis en los relatos de las mujeres migrantes ya que su condición de género les representa 

un mayor riesgo y vulnerabilidad en el tránsito a su lugar de destino, asimismo consideramos 

relevante conocer las experiencias de vida de mujeres desde su propia perspectiva y narrativa, 

mismas que son poco visibles a la sociedad; con ello, buscamos comprender la realidad social y 

aproximarnos a reflexiones alternativas desde las ciencias sociales y humanas para generar 

herramientas de intervención desde el ámbito educativo, económico, político y social que apoyen 

a la prevención y atención del problema. 

La recuperación de las narrativas se hicieron a través de la entrevista biográfica, pensando 

en contribuir a la historia oral, la cual “nos ayuda a descubrir esos silencios y deficiencias en 

textos escritos y sirve también como medida de autenticidad, al recordarnos utilizar categorías 

que corresponde a la experiencia humana de ambos sexos” (Lau, 1999). 

A partir de la perspectiva teórica logramos reconocer las violencias que viven las mujeres 

y hombres migrantes que buscan llegar a los Estados Unidos de América y mejorar sus 

condiciones de vida. 

En un primer apartado reflexionamos sobre la violencia estructural en un sistema 

necropolítico que coadyuva a la migración, a través de algunas narrativas ilustramos cómo los 

hombres y mujeres viven dicha violencia. Posteriormente, presentamos cómo desde la mirada son 

reconocidos (o no) por los otros. Finalmente, señalamos con algunos relatos de mujeres migrantes 

su situación de género en su tránsito por San Luis Potosí. A manera de cierre se reflexiona sobre 

las posturas que están emergiendo en el tema de migración y género y la necesidad de seguir 

contribuyendo a ello desde distintas perspectivas, siendo el enfoque biográfico una de ellas, como 

forma de dar análisis a las dinámicas migratorias que ya desde hace tiempo se han complejizado 

y diversificado.

Violencia estructural en un sistema necropolítico
Las causas, razones o motivaciones por las que una persona emigra de su país de origen son 

múltiples y variadas, pueden ir desde una situación personal hasta incluso en ocasiones a causa de 
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desastres naturales. 

Desde la teoría de la biopolítica el tema de las migraciones aparece como un problema 

mayúsculo, una de las principales causas para pensarla como problemática es la economía como 

institución de control sobre la población, en un sistema que perpetua la violencia y que gobierna 

sobre los cuerpos.

El impacto es sobre la población más vulnerable, aquella que estructuralmente se ha visto 

violentada, y quienes en su cotidianeidad se encuentran con la falta de recursos educativos, 

políticos y económicos, ello, da lugar a la violencia estructural que Tortosa (2003) alude:

La consideración de ciertos mecanismos de ejercicio del poder como causantes de 

procesos excluyentes en el que le son privadas de una u otra manera las necesidades 

humanas básicas a las personas. Implica también reconocer que la pobreza, las 

desigualdades y la injusticia social no se producen únicamente por relaciones económicas, 

sino también a partir de la utilización de diversas formas de opresión política como la 

discriminación institucional o la legislación excluyente de ciertos grupos sociales, entre 

otras. (p. 71)

Así, ante la falta de oportunidades de una vida digna y la marginación, para el caso de las 

personas que transitan en su paso por México, la población centroamericana se ve en la necesidad 

de salir de sus países de origen, “muchos jóvenes sienten que en sus pueblos no hay futuro por lo 

que tienen que ir a buscarlo a otro lado. Este sentimiento tiene su origen en la precarización” 

(Aquino, 2012: 44). Un sistema capitalista y neoliberal que divide y clasifica a su población, 

ofreciendo de esta forma condiciones de vida diferentes para cada una de las clases. En las 

narraciones directas de personas que actualmente se encuentran en tránsito por San Luis Potosí, 

escuchamos voces que manifiestan la condición social que viven en su país de origen.

[…] deje Honduras porque el país ya está en guerra, los políticos se están peleando, ellos 

están en contra del presidente, están saqueando las tiendas y robando, dicen que es 

protesta y no es protesta es estar robando y pues por eso si estuviera en Honduras o sea en 

mi país yo no tengo trabajo y por eso decidí regresar para Estados Unidos…” 
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Víctor Manuel, 32 años

Teóricamente se ha prestado atención a los procesos migratorios experimentados desde 

los flujos de hombres más que de mujeres, esto encuentra su concordancia en el análisis 

estadístico que aunque en este tema es siempre una aproximación debido a las condiciones 

irregulares de los procesos, reconocemos que en su mayoría son hombres los que emigran.  Así, 

podemos pensar que las mujeres han transitado en una dinámica que las invisibiliza; lejos de las 

postulaciones teóricas que consideran que las mujeres no se desplazan, sino que en su mayoría se 

quedan, se encuentran amplias referencias en donde ellas han tomado los mismos recorridos que 

los hombres y las causas que las han llevado a ello son similares, aunque en el camino se vivan

diferente.

[…] en El Salvador sí hay trabajo, yo no le voy a decir que no, como en otros países que 

no hay, acá en mi país si hay, pero es muy mal pagado, aunque se maneja el dólar, mire lo 

que usted puede ganar en Estados Unidos allá te pagan por hora y en El Salvador te pagan 

por día lo que allá te pagarían por dos horas. Yo allá era madre soltera, tengo tres hijos, 

los he sacado adelante sola como he podido, se quedaron allá, así que yo trabajaba allá, de 

todo, en el comercio o sea vendiendo comidas, empanadas, tortillas, pastelitos, cosas, así. 

Ya ahorita que me he venido es por eso mismo porque ya hay veces en que uno no 

alcanza, hay veces que uno sale de su país para ver si consigue una su casita porque yo 

allá en El Salvador, yo andaba alquilando, mi sueño es tener mi casita, un techo seguro, 

donde nadie me va a ir a decir: mire ya mañana me desaloja porque ya no quiero que este 

acá. Hay veces que por eso uno sube.

María Magdalena, 33 años.

Estas narrativas dan cuenta de la interrelación con los sistemas económicos, y cómo la 

exclusión y la falta de oportunidades dan pauta a la instauración de un sistema necropolítico en el 

que se decide quién podría vivir y quien debería morir, y que “fundamenta lo político en nociones 

como la guerra, el terror y el enemigo […] que permite problematizar los modos en que se han 

entrelazado por un lado, violencia y derecho, y, por el otro, excepción y soberanía” (Chávez, 
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2013: 23). En este tenor, las personas que transitan por México se encuentran con un espacio en 

el que pueden experimentar discriminación y peligro, pero también en el que se les castiga, 

extorsiona y violenta; tienen la esperanza de que en su destino encontrarán un país que les 

ofrezca albergue, seguridad, y en algunos casos incluso comprensión.

[…] últimamente de unos años para acá se han puesto más duros, más duro, ahorita uno 

viene peligrando, allá me asaltaron, me robaron y del otro lado hasta me dispararon 

porque aquí uno viene arriesgando todo, familia, incluso hasta la vida pero también allá en 

mi país, por el hecho de andar así (señala los tatuajes) a mí me gustaría quedarme en mi 

país para no ser perseguido todo el tiempo, porque luego llega como lo dicen la perrera de 

migración y te dicen: ¡venga para acá! ¿A dónde va?, perseguido todo el tiempo pues.

Oscar Rolando

En su recorrido se enfrentan con múltiples riesgos, las autoridades, la población y los 

propios compañeros de viaje ejercen algún tipo de violencia contra las personas en situación 

migratoria. 

[…] ahí en el tren uno también tiene que cuidarse porque hay mucha gente que es de las 

pandillas de las bandas, y van exclusivo a robarte a hacerte de todo, es que esta cabrón, 

está bien cabrón… disculpe es que te chingan acá arriba los policías, las bandas, la 

delincuencia todos […]

María Magdalena.

Así, se documenta que las personas migrantes en su transcurso por México están 

expuestas y sufren de discriminación, abuso, maltrato y violencia, “que produce barreras sociales 

y privilegios para pocos por su apariencia física, pertenencia étnica o cultural, el color de su piel 

o simplemente por su acento idiomático” (Munguía, 2014: 49). Ello, pareciera fundamentarse en 

la minimización de su humanidad, es decir, se decide quién importa y quién no, que actos de 

violencia mantiene la supremacía, y cómo el otro es desvalorizado y convertido en objeto de 

satisfacción.  
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Esto se pone de manifiesto al escuchar el discurso de Elvin, un joven migrante de 24 años, 

quien sufrió violencia física y sexual.

[…] para mí lo más difícil es que casi me matan pues, me golpearon, me cortaron el dedo, 

me aventaron, eso fue aquí en México, en Monterrey, cuando uno viene para arriba, uno 

viene en ese tren, viene pidiendo, charoleando como le dicen,  para poder comer, uno se 

queda sin dinero, sufre uno fríos, hambres, golpes, me penetraron, eso fue en la noche yo 

estaba trabajando allá en Monterrey para juntar dinero pues para seguir y llegar allá, y un 

día en la noche unos de ahí mismo se metieron a un cuarto que me prestaban, y me 

golpearon, me violaron y me hicieron muchas chingaderas, luego me desmayé y pensaron 

que estaba muerto porque me envolvieron en una manta y me aventaron por una orilla, 

cuando iba cayendo abrí los ojos y ya no tenía dedo; así es la vida de los migrantes para ir 

pa´ arriba […] se lo lleva la chingada a uno si se duerme, uno sale con la intención de 

llegar a Estados Unidos para tener una casa, comprar un terrenito porque no tiene nada 

uno, pero eso está cabrón en el país de uno porque no hay trabajo, le pagan una 

chingadera a uno, esta cabrón, yo tengo familia en Estados Unidos pero como si no 

tuviera no me han ayudado a nada

Elvin

Ser “migrante” y encontrarse en tránsito tiene muchos significantes, entre ellos, pensarse 

como otro ajeno e inferior; se está vulnerable a vivir cualquier clase de violencia. En relación a 

ello Balibar (2015) menciona:

El hombre desechable es, ciertamente, un fenómeno social, pero que se muestra casi 

natural o como la manifestación de una violencia en la cual los límites de lo que es 

humano y de lo que es natural tienden siempre a enmarañarse. Es lo que por mi parte 

llamaría una forma ultra-subjetiva de violencia o incluso una crueldad sin rostro. (p. 115)

Es por ello, que estar en tránsito los coloca en espacios con mayor riesgo de violencias,

tanto en sus cuerpos como en su vida cotidiana y de desplazamiento.
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[…] un señor ya grande me dio un consejo, me dijo que me cuidara porque a las mujeres 

nos pueden violar ya más arriba y sí, nosotros como mujeres si estamos más expuestas 

vaya, sufrimos más por los abusos […]

María Magdalena

La relación entre la dinámica de estar en tránsito y carecer de un estatus regular trae

consigo un estado de alerta constante, que parece estar implícito en el transcurso del recorrido, 

desde la frontera sur hasta la frontera norte de México, y el cual en la mayoría de las veces sigue 

su curso aun después de llegar a su destino. Echeverría (2017) lo expone:

El miedo social que viven los migrantes se manifiesta en un miedo incorporado a la 

agresión física y simbólica, que normalmente acompaña tanto el cruce como la vida 

cotidiana en este otro país porque la cultura hegemónica estadounidense marca al Otro 

como extranjero peligroso, legitimando la construcción social del otro no solo como 

inferior sino también como amenazante, lo que posibilita formas de violencia que van 

desde las más radicales hasta la violencia cotidiana como son las golpizas. (pp. 13-14)

En este sentido, podemos escuchar las voces de algunos entrevistados y entrevistadas que 

nos señalan su temor y miedo no solo a ser deportados a su país, sino también el miedo al otro, 

ese otro que abusando de su estatus puede llegar a ejercer actos de violencia en su contra.

[…] seguimos caminando, con miedo caminamos […] nos íbamos escondiendo de la 

migra para que no te regresen allá abajo, escuchábamos que venían carros y nos 

aventábamos al suelo, a la tierra, escondidos a las 4:00 am ya después nos dio risa pues ni 

nos estaban persiguiendo ni nada y nosotros con miedo.

María Magdalena, 33 años.

Aunado a estos temores, se encuentran también los riesgos psicológicos de los migrantes 

al sentirse en una situación de vulnerabilidad, es decir, no solo existe un temor de ser agredido 

físicamente sino también un temor constante que trastoca su estado emocional.
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Percepción de ser hombres y mujeres migrantes en México
Otra forma de violencia que es percibida por las personas migrantes es la mirada del otro hacia sí 

mismo. Es decir, ¿qué es ser hombre o mujer migrante ante la mirada de los no migrantes? Existe 

una desvalorización al que se encuentra en tránsito, en el caso de las mujeres “el cantadito" al 

hablar, el "meneadito" del caminar, la apariencia, los rostros, los modos de vestir y la historia de 

sus países conforman la base de prejuicios, elementos que, en conjunto, las hacen aparecer ante la 

población mexicana como mujeres “menos valiosas"(Cruz, 2010).

[…] me va a disculpar pero los mexicanos son muy arrogantes, algunos mexicanos se 

aprovechan de uno, porque se dan cuenta que no eres de acá, por como hablas, te quitan el 

dinero, acá mismo estaban otros que iban igual para allá pa´arriba y se portaban mal con 

nosotros, no nos hablaban, nos decían así como que nos hacían menos, y uno piensa y 

porqué están aquí en casas para migrantes porque en México si hay trabajo y mejor 

pagado que en mi país, como yo le dije a una chamaca que se fue, porque es mexicana, yo 

le dije que cómo yo siendo de mi país me voy a meter a una casa de migrantes pudiendo 

trabajar, híjole así como sin ofender que ustedes viajan pa´arriba también nosotros lo 

hacemos, es cierto pasamos por el país de ustedes pero no nos deberían de ver tan de 

menos, así como los acá mexicanos son personas también nosotros. 

María Magdalena

La mirada hacia el otro “migrante” pareciera verse desde el rechazo hasta los estereotipos. 

[…] las autoridades no entienden que en otras partes del mundo hay diferentes culturas y 

ya no nos dan trabajo y también tiene problemas uno con las pandillas y también con los 

policías porque creen que uno es malandro creen que porque uno esta tatuado pertenece a 

un grupo de pandillas o algo así.

Oscar Rolando

Pero bueno a lo que me gustaría aquí es que por lo menos no lo miraran a uno de menos, 
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todos somos personas, tenemos lo mismo y todo lo mismo deseamos, encontrar algún 

trabajo, llegar al otro lado, lo mismo. Teníamos unas compañeritas hace poco y nos 

trataban de la patada solo porque ellas eran de aquí de México, pero lo bueno es que ya se 

fueron.

M.M.

Estos relatos nos hablan de la necesidad de salir de la invisibilidad o la otredad que 

pareciera ajena, que se encasilla en la categoría “sin estatus,” es decir, “las personas migrantes 

luchan por la visibilidad, que significa inclusión, dignidad y legitimación” (Bolaños, 2013: 42).

En estas dinamicas de identificación a partir de nuevas construcciones de identidad, también 

pueden encontrarse elementos que se incorporan en las subjetividades de las personas en 

condición migratoria como forma de resistencia, Echeverría (2017) explica:

El racismo como representante universal de diversas formas de opresión, que van desde 

los rasgos fenotípicos hasta posiciones laborales invisibilizadas, da cuenta de una 

amalgama de posiciones del sujeto representadas discursiva y políticamente como 

marginadas. Lo anterior incide en la subjetivación de las migrantes en sus rasgos 

subalternizados, pero también da lugar a la construcción de espacios de resistencia, de esta 

forma la subjetivación como proceso inteligible desde una lógica aporética de 

sujetamiento y subversión, es decir, el sujeto del dispositivo saber-poder que coexiste con 

un sujeto no es solo el sujetamiento sino también la posibilidad de emergencia a través de 

la resistencia frente a una estructura social que lo ha negado. (pp. 14-15)

Estos procesos tienen la posibilidad de consolidarse en resistencia en tanto que 

únicamente en aquellas personas que logran llegar al destino que se han marcado, consiguen un 

empleo y las interacciones en que se ven inmersas se modifican a través de afirmarse mediante 

otro sistema de símbolos que les representen socialmente, para el caso de las personas en tránsito 

resulta difícil establecer un sistema de identificación nuevo por la irregularidad y el movimiento 

constante. 
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Género y migración. Mujeres en tránsito por México
La migración persigue diversos objetivos que desde la teoría ya han sido estudiados, analizados y 

descritos, a pesar de esto existen otros factores que se le escapan, como lo es, la migración 

femenina, tema poco abordado. De aquí que resulte importante acercarse al tema de la migración 

desde la perspectiva de género y las desigualdades que existen entre hombres y mujeres, y que 

recaen sobre temas de desplazamiento humano. 

La categoría de género como análisis, ha resultado fundamental en aquellos estudios que 

revelan o describen las diferencias sexuales, de condiciones de vida, de marginación, entre 

hombres y mujeres.  En cuanto a los roles de género como proceso de identidad y cambio, 

Chávez, Granados, y Castro (2011) aluden que:

Nuevos roles se han establecido en este proceso de identificación de género, lo cual ha 

producido una serie de cambios en varios ámbitos de vida de las mujeres. Cambios que 

han llevado a las mujeres a asumir nuevos roles que rompen con los esquemas 

establecidos (p. 38)

El desplazamiento geográfico de las mujeres en busca de mejores oportunidades es una 

realidad, aunque en tiempos pasados “la inmigración tradicionalmente fue vista como un 

proyecto masculino, de acuerdo a una generación de académicos que trataron de inyectarle 

género a las investigaciones y análisis” (Agustín, 2009: 31). 

Anteriormente entre los años 60 y 70 la inclusión de la mujer en las investigaciones y 

reportes en relación a los flujos migratorios carecía de un enfoque de género ya que su presencia 

era vista como dato cuantitativo para los censos y encuestas demográficas, permanecían desde la 

teoría como sujetos inactivos económicamente, suponiendo, reduciendo y afirmándolas desde un 

lugar de acompañamiento. En un segundo momento, después de algunas décadas, teóricas 

incorporan el género como categoría de análisis en las dinámicas migratorias, desde diversos 

enfoques en cada investigación, se visibiliza el papel activo de las mujeres que migran e incluso 

se señala que algunas de ellas migran solas, este papel pasa al plano de lo público. Este fenómeno 

de la participación pública de las mujeres “surge sobre la crítica de su propia condición, la 

posibilidad de reescribir su historia, la definición de necesidades nuevas y objetivos que 
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trasciendan al conjunto de la sociedad” (Chávez, Granados y Castro, 2011: 60). 

La definición de necesidades nuevas dio apertura a que las mujeres al igual que los 

hombres se arriesgaran por mejorar sus condiciones vitales y las de sus familias, en definitiva, la 

migración pasó de ser un acto masculino a convertirse en una necesidad para ambos géneros en 

condiciones de marginación, Agustín (2009) lo expresa:

Las mujeres a nivel mundial que aceptan el reto de la emigración están crecientemente 

motivadas por un deseo de mejoramiento personal, así como, por las responsabilidades 

familiares, aunque también envían una gran parte de su sueldo a casa y se vuelven las 

principales fuentes de ingresos de su familia. (p. 33)

Pese a que la migración, como se ha discutido en los párrafos anteriores, es realizada tanto 

por hombres como por mujeres, las desigualdades en este escenario también se persisten, un claro 

ejemplo de esto es la división sexual del trabajo, y las condiciones laborales informales “las

mujeres son consideradas ampliamente la fuerza productiva menos exigente. Por lo tanto se le 

resta importancia al hecho de que las mujeres predominen abrumadoramente en trabajos mal 

pagados o desprotegidos” (Agustín, 2009: 43). 

En los procesos migratorios la desigualdad en las relaciones de género está marcada por 

las situaciones en las que la mayoría de las mujeres centroamericanas en tránsito por México 

saben que existe la posibilidad de enfrentarse a violencias en su paso por el territorio, al respecto 

Willers (2016) menciona:

Las rutas de tránsito resultan particularmente difíciles para las mujeres, por los recurrentes 

asaltos acompañados por violaciones y otros abusos sexuales, un hecho que se halla bien 

documentado, se ha registrado que toman anticonceptivos, llevan condones o buscan 

compañeros de viaje con quienes intercambian sexo para que las protejan ante posibles 

agresores (p. 177)

En este caso al referirnos a mujeres en situación migratoria irregular en tránsito por 

México, es difícil obtener datos cuantitativos, aun así respecto a los flujos migratorios y de 
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acuerdo a apreciaciones y deducciones de organismos civiles, se sabe que la presencia de 

mujeres, niñas y niños ha tenido un crecimiento considerable,  por ello escuchar las narrativas del 

recorrido que han hecho algunas mujeres resulta indispensable para dar cuenta de las condiciones 

que se han encontrado a su paso y las expectativas que manejan respecto al tránsito. 

San Luis Potosí se ubica como un lugar de paso en una de las rutas que pueden tomar las 

personas en tránsito, que al igual que en el resto del territorio por el cual se desplazan, el hecho 

de ser mujer indocumentada, las posiciona en desventaja incluso para conseguir recursos 

económicos con los cuales continuar su camino.

Aquí estoy bien, en esta casa, porque en la otra que le digo que llegué, en casa palenque, 

ahí no había luz, ésta está muy bien, lo único es que uno no puede salir a conseguir plata 

para seguir pa´arriba, aquí hay trabajos pero son más para hombres porque son de cargar 

cosas, entonces si uno se sale ya no puede entrar aquí a la casa.

María Magdalena, 33 años

En el camino la forma de conseguir dinero es mediante la ayuda de familiares que se 

encuentren establecidos en otro espacio, también recurren a pedir algún tipo de ayuda económica 

en las calles; algunas de las mujeres entrevistadas manifestaban tener el deseo de encontrar 

trabajo en San Luis Potosí, ya que consideran que aquí al igual que otras partes de México, hay 

empleos en los que ellas podrían desempeñarse.

[…] tuvimos que como le dicen los catrachos “charolerar” para juntar pisto para subirnos 

al tren…

M.M.

También en el camino se han encontrado con personas que les llegan a ofrecer formas de 

conseguir dinero.

Un hombre me ofreció trabajo me dijo que él sabía de un trabajo en un bar y que a mí por 

ser migrante luego y luego me jalaban y que podía conseguir buen pisto, buena plata pues, 
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le dije que no, porque yo no soy buena para eso, no yo no le hago a eso, de dos cosas 

nunca trabajaría, de vender droga y de puta…

María Magdalena, 33 años.

El debate que surge del análisis de la teoría y las narrativas concierne inevitablemente al 

género y el cambio que producen los procesos de desplazamiento en hombres y mujeres, lo que

ha provocado un giro a nivel social en la forma de actuar y proceder de las mujeres que se quedan 

en sus comunidades y contextos. Ahora ellas reproducen acciones que socialmente se esperaría 

de los hombres, ante la falta del compañero y padre de sus hijos, toman una maternidad 

alternativa, que consiste en ser partícipe de lo público que rompe con los esquemas de género. 

Por otro lado se encuentran las mujeres en tránsito, que también son madres y que de 

igual forma adoptan por una maternidad alternativa, es decir maternidad transnacional, que es una 

variación contemporánea, que consiste en la crianza y el cuidado de hijos/as a través de las 

fronteras nacionales (Hondagneu-Sotelo y Ávila, 2003 citado en Hirai, 2012). 

Esta forma de ejercer la maternidad representa por un lado las imposiciones que “no han 

sido elegidas por su voluntad, son resultado de desigualdades estructurales entre los países del 

orbe” (Hirai, 2012), por otro lado contribuye a la historia de mujeres y las hace partícipes en un 

fenómeno social que era considerado únicamente de hombres.

Desde otra perspectiva las paternidades ejercidas por los hombres migrantes llevan una 

connotación de transgresión hacia la masculinidad que aprendieron en sus países de origen, ya 

que al estar en tránsito su papel pasa a ser un sujeto desconocido para sus hijos.

Yo tengo hijos en Honduras, pero ya están grandes, ya tienen 15 años pero no es lo mismo 

ya la familia cuando uno llega a visitarlos ya pasan los años y aunque uno los ayuda pero 

el dinero no es todo en la vida y pues si me quisiera quedar allá pero a veces también 

corre peligro allá nuestra vida, peligro de que lo vayan a matar a uno, me gustaría trabajar 

allá pero a veces habemos personas que no tenemos esa suerte de que nos den chance de 

trabajar.

Oscar Rolando, 42 años.
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Los cambios y transformaciones de las dinámicas familiares de los migrantes es un tema 

que se debe trabajar y que toca también aspectos de salud integral de sus miembros. Ante esto 

“muchos migrantes, en especial las mujeres, buscan distintas estrategias para tratar de pasar 

desapercibidas o volverse invisibles”. (Rojas, 2012: 14).

Reflexiones finales
Hablar sobre migración a partir de las narrativas de las personas en tránsito posibilitó descubrir 

situaciones que constantemente escapan de la teoría. Sus voces nos ayudaron a pensar en la 

manera de incidir y construir su historia como una herramienta política y de resistencia ante un 

sistema necropolítico.

Las narrativas de este grupo de personas nos permitieron reconocer que en su tránsito por 

nuestro país sus condiciones no solo están inmersas de violencias explícitas sino que también 

caminan con un sentimiento de vulnerabilidad ante lo que pueda ocurrirles en su desplazamiento. 

Con énfasis señalamos la situación de las mujeres migrantes, las cuales son doble o triplemente 

vulnerables en su paso con relación a los hombres.  

En las narrativas de las personas migrantes encontramos una constante discursiva acerca 

de permanecer vivo/a a pesar de lo que esto implique, sobreviviendo con la esperanza de tener 

acceso a una vida con mejores condiciones económicas.

Es peligroso ir y regresar, digo yo ahora que ya me deportaron de los Estados Unidos, 

digo, ya a veces prefiere estar uno encerrado que estar muerto.

Oscar Rolando, 42 años.

Esta narrativa provee consideración crítica para comprender las violencias que los y las 

migrantes están dispuestos a vivir a manera de rebelión y resistencia ante las desigualdades que 

en sus países sufren. También permite realizar un ejercicio de reflexión en torno a sentimientos 

de seguridad que manifiestan al tener el acceso a una institución como las casas de migrantes que 

existen a lo largo del territorio nacional.  

De aquí que este y otros trabajos de investigación e intervención relacionados con la 

migración tomen relevancia. Este trabajo busca contribuir a la atención de las personas en 
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condición migratoria irregular; lleva también la finalidad implícita de ser a su vez una manera de 

denuncia ante las violencias ejercidas, así como la visibilización de los hombres y mujeres 

migrantes en su tránsito por México.
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