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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencia Politica 

ESCllELA DE ClENClA POLlTlCA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA: 

Guatemala, nueve de noviembre del dos mil 

ASUNTO: El (la) estudiante: KARLA WINFREED ARANGO PEREZ, 

Carnet No. 200012538, inicia trhite para la 

realizacibn de su examen de tesis 

1. Se admite para su tramite el memorial correspondiente y se dan 

por acompanados 10s documentos mencionados. 2. Se traslada al 

(a) Coordinador (a) de la Carrera correspondiente Lic. Francisco 

Lemus, para que acepte el tema de Tesis planteado. 3. El resto de 

lo solicitado tengase presente para su oportunidad. 

Atentamente, 

"ID Y ENSENAD A ToDosfl n 

Se envia el expediente cornpieto. 
myda 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencia Politica 

Guatemala, 12 de enero del 201 0 

Licenciada 
Geidy Magali De Mata, Directors 
Escuela de Ciencia Politica 

Estimada Licenciada De Mata: 

Por medio de la presente me permito informarle que, verificados 10s 
registros de Tesis de la Escuela, el tema: 
"SITUACION LABORAL DE LOS 'TRABAJADORES MIGRANTES 
TEMPORALES GUATEMALTECOS EN CHIAPAS.". ~ropuesto por el (la) 
estudiante KARLA WINFREED ARANGO PEREZ, Carnet No. 200012538 
puede autorizarse dado que el mismo no tiene antecedentes previos en 
nuestra Unidad Academica. 

Atentamente, 

Lit. ~ r a n c p u s  Miranda 
Coordinadora Are elaciones lnternacionales 

Se rearesa emediente comdeto. 
c.c.: Archivo 
myda. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencia Politica 

ESCUELA DE ClENClA POLlTlCA DE LA UNlVERSlDAD DE SAN CARLOS DE GUA'TEMALA: 
Guatemala quince de enero del dos mil diez 

ASUNTO: El (a) estudiante: KARLA WINFREED ARANGO PEREZ, carnet 

No. 200012538 continlja tramite para la realizaci6n del Examen de Tesis. 

1. Habiendose aceptado el Tema de Tesis propuesto, por parte de la 

Coordinador (a) de la Carrera, Lic. Francisco Lemus Miranda, pase al 

Coordinador de Metodologia, Lic. Jorge Arriaga para que se sirva emitir 

dictamen correspondiente so bre el Disefio de Tesis. 

Atentamente, 

"ID Y E N S E ~ ~ A D  A TODOS" 
A 

Se envia el exwediente 
C.C. Archivos 
myda. 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencia Politica 

Guatemala, 19 de enero del2010 

Licenciada 
Geidy Magali De Mata Medrano 
Directora, Escuela de Ciencia Politica 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Estimada Licenciada De Mata: 

Por medio de la presente me dirijo a usted con el objeto de 
informarle que, tuve a la vista el trabajo de Tesis del o (la) 
estudiante KARLA WINFREED ARANGO PEREZ, carne 
NO. 2 00012538 titulado "SITUACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES 

MIGRANTES TEMPORALES GUATEMALTECOS EN CHIAPAS ". El (la) estudiante 
en referencia hizo las modificaciones y por lo tanto, mi dictamen es 
favorable para que se apruebe dicho disefio y se proceda a 
realizar la investigacion. 

Arc hivos 
Se reclresa Extxdiente corn~leto 
rnydal 
41. 



Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencia Politica 

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA, Guatemala a 10s veintidos de agosto del dos mil once.-------------------------- 

ASUNTO: el (la) estudiante KARLA WINFREED ARANGO 

PEREZ, Carnet No. 200012 538, Continua TI-iimite para la 

I-ealizacion de su Examen de Tesis. 

1. Habikndose emitido el dictamen correspondiente por parte del Coordinador de 

Metodologia, pase a1 (la) Asesor (a) de Tesis Lic. Franco Martinez Mont, para que 

brinde la asesol-ia correspondiente y einita su informe. 

Atentamente, 

"ID Y ENSENAD A TODOS" 

Se rearesa ex~ediente cornpleto 
C.C. archivos 
mydal 
5. 



Guatemala, 26 de agosto de 2,011 

Lic. Francisco Jose Lemus Miranda 
Coordinador de Relaciones Internacionales 
Escuela de Ciencia Politica 
Ciudad Universitaria. 

Estimado Lic. Lemus Miranda: 

Esperando que sus actividades se desarrollen de una manera exitosa, por este medio hago 
constar que la estudiante de Relaciones Internacionales, Karla Winfreed Arango Perez, ha 
cumplido satisfactoriamente 10s requisitos esenciales en lo tecnico-academic0 y 
metodologico de su proyecto de' tesis, titulada "Situacion laboral de 10s trabajadores 
migrantes temporales guatemaltecos en Chiapas". 

Por lo que en mi calidad de asesor de tesis, reitero mi validacion a dicho estudio de 
investigation sociopolitico y hago la respectiva solicitud para que prontamente, pueda 
defenderla ante la instancia calificadora. 

Atentamente, 

Lic. Fra 
l ~ o l e ~ i a d o  No. 1,669 



Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencia Politica 

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA: Guatemala, veintinueve de agosto deI dos niil once.---------------------------- 

ASUNTO: e l  [la) estudiante: KARLA WINFREED ARANGO PEREZ, 

c a r n e t  200012538, continua tramite para la realization de su 

examen de Tesis. 

Habikndose emitido el dictamen correspondiente por parte del (la) Lic. Franco Domknicos 
Martinez Mont, en su calidad de Asesora de Tesis, pase a1 (la) Lic. Francisco Jos6 1,emus 
Miranda, para que proceda en su calidad de Coordinador (a) de la Carrera de Relaciones 
lnternacionales a conformar el Tribunal que escuchara y evaluara la defensa de tesis, 
seg6n el articulo 70 del Normativo de Evaluaci6n y Prolnocion de estudiantes de la 
Escuela de Ciencia Politica. 

Atentamente, 

"ID Y ENSENAD A TODOS" 

Se rearesa expediente completo 
C.C. Archivos 
myda 
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UNIVERS~DAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

Escuela de Ciencia Polltica 
Edificio M-5: Ciudad Universitaria, zona 12 

Guatemala. Centroamerica 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE CIENCIA POLITICA 
COORDINACION AREA RELACIONES INTERNACIONALES. 

ACTA DE EVALUACION DE TESIS 
(Licenciatura en Relaciones Internacionales) 

En la ciudad de Guatemala, el dia veintiseis de agosto del dos mil once, se 
realizo la Lectura y Defensa de tesis de KARLA WINFREED ARANGO PEREZ 
Carne No. 2000112538, titulada: "SITUACION LABORAL DE LOS 
TRABAJADORES MIGRANTESE TEMPORALES GUATEMALTECOS EN 
CHIAPAS". Para la Licenciatura en Relaciones Internacionales ante el Tribunal 

- conformado por: Lic. Juan Carlos Guzman Moran, Lic. Julio Alejandro Valdez 
R. y Lic. Francisco Jose Lemus Miranda como Coordinador del Area de 
Relaciones Internacionales, habiendo evaluado y escuchado el informe de 
investigacion del (la) sustentante, consideran que el mismo contiene las 
cualidades necesarias para un trabajo de tesis, por lo tanto, el dictamen es de 
APROBADO (A). 

"ID Y ENSENAD A TODOS" 

\ 

Guzman Morhn 

TEEEFAX extension 1471, 
Planta USAC 24188000 ert. 85384,85383,1476 y 1473 

E-mail: usaccpol@usac.edu.gt . . 
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Universidad de San Carlos de Guatemala 
Escuela de Ciencia Politica 

ESCUELA DE CIENCIA POLITICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 
CARLOS DE GUATEMALA: Guatemala, diecinueve de septiembre del dos inil once 

Con vista en 10s dictamei~es que anteceden, autorizo la impresi611 del trabajo de Tesis 

del (la) estudiai~te: KARLA WINFREED ARANGO PEREZ, Carne No. 200012538 

titulado: "SITUACION LABORAL DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES 

TEMPORALES GUATEMALTECOS EN CHIAPAS ". 
Atentamente, 

"ID Y ENSENAD A TODOS" 

Se envia el ex~ediente 
C.C. Archivos 
myda. 
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Las migraciones son 10s cambios de residencia especialmente debido a factores 

econbmicos, laborales, sociol6gicos o politicos. Desde mitad del siglo XIX ha sido 

considerado el derecho a emigrar como algo que deriva de la propia concepci6n del 

ser humano como ser racional y libre. Las constituciones y leyes nacionales 

reconocen el derecho de 10s ciudadanos a salir del territorio y consideran emigrantes a 

quienes fundamentan o justifican su desplazamiento en razones laborales o 

profesionales. 

Es precisamente en las migraciones laborales en las que se enfoca el presente 

trabajo de investigacibn, donde se analizan las violaciones a 10s derechos de 10s 

trabajadores migrantes guatemaltecos en el sur de Mexico, asi como las condiciones 

laborales en las que se encuentran. 

El origen de la migraci6n de guatemaltecos hacia Mexico, es la pobreza, 

agudizada cada vez mas por politicas neoliberales que conllevan otro tipo de 

problemas sociales como el desempleo, la exclusibn social, la carencia de sewicios 

basicos, entre otros. 

Existe legislacibn, tratados y convenios internacionales, tanto bilaterales como 

multilaterales, que regulan 10s aspectos laborales, sin embargo, Cstos son poco 

respetados tanto por las autoridades guatemaltecas como por las mexicanas. 

La migraci6n laboral es un fen6meno que crece dia a dia, especialmente en las 

zonas fronterizas del pais, debido, ademas de 10s aspectos econ6micos, en gran 

medida a 10s vinculos que hist6ricamente se tienen con la regi6n del Soconusco. 

El Capitulo I contiene 10s aspectos metodol6gicos que heron empleados para 

la investigacibn. En el mismo se describen 10s antecedentes, asi como 10s indicadores 

y el planteamiento del problema. De igual forma, se describe el objetivo general y 10s 

objetivos especificos, asi como las preguntas generadoras. Por ultimo se indica el tip0 

de investigacibn realizada, asi tambien 10s metodos, las tecnicas y el instrumento 

utilizados para su elaboracibn. 

En el Capitulo 11 se aborda la teorizaci6n del problema de estudio que abarca 

10s distintos conceptos que 10s Cientistas Sociales, desde diversas perspectivas, le han 

dado a1 termino Migracibn, hasta llegar a la descripcibn de conceptos fundamentales 



que complementan y facilitan el estudio del tema en cuestion. Asimismo, se define a 

10s Trabajadores Migrantes Temporales Guatemaltecos, como se origina este flujo 

migratorio, quC lo motiva y cuhles con las dificultades que afrontan a1 emigrar a1 pais 

vecino. Por otro lado, se describen las perspectivas tedricas para el estudio de la 

migration laboral, las cuales heron seleccionadas por la autora del presente 

documento, debido a que son las que explican el fendmeno de una manera apegada a 

la realidad, siendo Cstas la Teoria de la Interdependencia y el Regionalismo. Por 

filtimo se menciona parte de la legislacidn interna e internacional en materia 

migratoria laboral. 

El Capitulo I11 se refiera a la caracterizacidn de la franja fronteriza del 

departamento de San Marcos, comprendida por seis municipios, donde se abordan las 

caracteristicas geogrhficas y demogrhficas, asi como las caracteristicas 

socioecon6micas y sociopoliticas. Ademhs se mencionan 10s principales movimientos 

de poblacidn que se llevan a cab0 en la frontera Guatemala-Mexico. Finalizando 

dicho capitulo con la descripci6n de la Forma Migratoria de Trabajador Fronterizo - 

FMTF-. 

En el Capitulo IV se presenta un estudio de casos colectivos que se llevd a 

cab0 a partir de la investigacidn de campo, realizada en 10s municipios fronterizos de 

Malacakin y Ayutla, San Marcos, a travCs de entrevistas realizadas a ocho personas 

trabajadoras migrantes guatemaltecas temporales en Chiapas, empleadas en distintos 

sectores de la economia chiapaneca, donde queda plasmado el sentir de la poblacidn 

que busca mejores oportunidades no s610 de empleo, sino de vida, en el pais vecino. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones correspondientes 

a la situacidn laboral de 10s Trabajadores Migrantes Temporales Guatemaltecos en 

Chiapas. 



1. Problema de Estudio 

1.1 Antecedentes 

En la fiontera Guatemala-Mexico, la historia de 10s movimientos de poblaci6n 

puede ser tan antigua como el establecimiento de sus limites. Sin embargo, la dinamica 

de las relaciones de frontera no s610 esth ligada a la intensidad de las relaciones entre 10s 

territorios que delimita, sino tambiCn a la importancia del poblamiento en ambos lados 

del limite. El esquema actual de intercambios ilustra 10s diversos papeles que la 

movilidad de la poblaci6n entre 10s dos paises vecinos ha ido asumiendo y la 

importancia que ha cobrado. 

Durante la primera mitad del siglo XX, el unico flujo con alguna importancia era 

el de trabajadores agricolas estacionales guatemaltecos, que acudian casi 

exclusivamente a las actividades de la cosecha de cafC en la regi6n del Soconusco, 

Chiapas. En esa Cpoca, dichos trabajadores compartian esa actividad con un flujo 

considerable de campesinos provenientes de la regi6n de Los Altos de Chiapas. Fuera 

de ello, la frontera era escenario de 10s movimientos habituales de regiones vecinas, 

dentro de 10s que se encontraban: intercambio comercial limitado a las necesidades de 

bienes no producidos en uno y otro pais, movimientos derivados de las relaciones 

familiares, comunicaci6n mAs o menos estrecha entre comunidades con vinculos 

hist6ricos, como 10s grupos Ctnicos, separados por la divisi6n politico-administrativa. 

No existe un elemento claro y definitivo que permita sefialar con precisi6n el 

inicio de un cambio en el panorama de la movilidad de la poblaci6n en la frontera 

Guatemala-MCxico. Algunos elementos insinuan que fue a partir de 10s afios cincuenta, 

per0 con mayor vigor en 10s afios sesenta, cuando las migraciones estacionales cobraron 

un mayor impulso. Desde aquellos momentos, la participacion de 10s campesinos 

guatemaltecos en 10s cultivos de exportaci6n y particularmente en el cafe, pas6 a ser 

fundamental, pues la migraci6n de campesinos de Los Altos de Chiapas, empez6 a 

3 



perder importancia y su ausencia puede remitirse a diversas causas. Ese fue el primer0 

de una serie de cambios que contribuyeron a modificar sustancialmente el 

comportamiento del patron migratorio. 

El decenio de 10s aiios setenta inauguro intensos procesos de cambio social en 

Guatemala que tuvieron efectos importantes en 10s ambitos fionterizos con Mkxico. La 

crisis generalizada, que en el plano politico deriv6 en enfientamiento armado a fines de 

ese decenio, dio lugar a acciones contrainsurgentes con profundas y amplias 

repercusiones. Su mas alto nivel se alcanzo en el period0 1981-1983, cuando las 

operaciones militares, inicialmente focalizadas a 10s grupos opositores, se extendieron 

en forrna indiscriminada contra amplios sectores de la poblacion civil. Fue entonces 

cuando se iniciaron masivos desplazamientos de familias e incluso comunidades enteras 

en diversas direcciones. La region fronteriza del lado mexicano "prob6 con mayor 

eficacia su caracter de refugio", pues muchos campesinos guatemaltecos solo a1 cruzar 

la frontera pudieron salvar sus vidas, contribuyendo a lo que algunos autores, como 

Manuel Castillo, llamaron el "redimensionamiento de la frontera sur de MCxico". 

De manera paralela a1 proceso seiialado, la frontera Guatemala-Mkxico comenz6 a 

ser escenario de un nuevo fenomeno. Las migraciones de personas provenientes de 

Guatemala y de 10s demas paises centroamericanos y eventualmente de otras naciones 

comenzaron a incrementarse, principalmente bajo la modalidad de indocumentados. 

Era claro, desde el surgimiento del fenomeno, que la mayoria de ellos no tenian como 

destino el territorio mexicano, sino que se internaban con el proposito de llegar a la 

frontera norte de Mexico y cruzarla tambiCn en condiciones irregulares. En el proceso, 

la condici6n de indocumentados persiste y en ello comparte una afinidad con el flujo de 

mexicanos que historicamente lo han hecho y continuan hacikndolo como parte de una 

corriente que es tanto temporal como permanente. 

El flujo de trabajadores agricolas temporales habia sido historicamente y en su 

mayor parte indocumentado, es decir, en cierta forma tolerado no so10 por la poblacion 

de la region, sin0 tambikn por las autoridades locales y nacionales. No fue sino hasta 

que la dinamica fronteriza atrajo la atencion de autoridades y otros sectores a mediados 

del decenio pasado, cuando se generaron acciones para regularizar el movimiento 



laboral sin que pueda hablarse hasta la fecha de la adopci6n de una politica integral 

fiente a1 fen6meno. 

Este flujo de trabajadores agricolas, util para 10s productores del Soconusco, 

Chiapas, y un mecanismo conveniente para la reproducci6n de familias campesinas del 

occidente guatemalteco, nunca h e  objeto de preocupaci6n para el gobiemo federal 

mexicano, ni para las autoridades guatemaltecas. 

Los efectos de la crisis y sus repercusiones en el ambito fionterizo llamaron la 

atencibn sobre este aspect0 relegado, per0 no por ello demandante de supervisibn y 

controles, sobretodo para velar por 10s derechos e intereses de 10s trabajadores 

migratorios. A partir de entonces se realizaron acciones encaminadas a conocer el 

fenomeno y a que las instituciones responsables atendieran 10s problemas de orden 

migratorio, laboral y conexos. 

Se preve que este flujo persistira en la medida que las actividades productivas 

demandantes lo requieran. Es posible que un cambio en el mercado extemo o en las 

condiciones que hacen rentable su ocupacibn por parte de 10s productores altere su 

dinamica. Ninguno de estos dos factores parece por el momento anunciar 

transformaciones significativas. Sin embargo, el redimensionamiento de la fiontera y 

de las relaciones binacionales puede tener efectos positivos en el desarrollo de las 

migraciones a futuro.' 

Constituyen otro grupo migrante importante en la frontera sur, 10s inmigrantes 

indocumentados. Este flujo se ha incrementado significativamente en el presente 

decenio, desplazados en importancia del escenario migratorio de la fiontera Guatemala- 

Mexico a las otras poblaciones. La insignificancia de esta corriente en 10s primeros 

aiios del decenio anterior permitio un tratamiento individualizado de 10s infiactores de 

la Ley General de ~oblaci6n.~ 

CASTILLO G. Manuel. La vecindad Mhico-Guatemala: una tensibn entre proximidad y distancia 
Estudio Demogrificos y Urbanos (40), Vol. 14, No. 1, enero-abril. Centro de Estudios Demogrificos y 
de Desarrollo Urbano. El Colegio de Mexico. 1999. Mexico. Pigs. 193-218. 

HERNANDEZ, Luis y SANDOVAL, Juan Manuel. El redescubrimiento de lafrontera sur. 
Universidad Autbnoma de Zacatecas y Universidad Autbnoma Metropolitana. 1998 Mexico. 



Los transmigrantes indocumentados plantean un panorama mas incierto y en 

muchos aspectos desafiante. Su auge se relaciona con el desarrollo de la crisis 

generalizada en sus paises de origen, per0 esth visto que la solution de 10s conflictos 

armados no ha disminuido su intensidad y diversidad. En todo caso, la hipotesis puede 

ser que su perdurabilidad esth ligada a 10s desiguales grados de desarrollo y a las 

limitaciones estructurales no resueltas en sus respectivas sociedades de origen. Por lo 

tanto, existen suficientes elementos que auguran no so10 su persistencia sino que incluso 

su increment0 en un mundo que se globaliza, per0 en terminos reiteradamente 

desiguales. 

Otro grupo de poblacion guatemalteca que debe destacarse en este proceso de 

desplazamientos en la fiontera sur de Mexico esth constituido por 10s refugiados, 

quienes experimentaron cambios en el tratamiento de acuerdo con la compleja 

coyuntura en que se han dado 10s sucesivos procesos de arribo, asentamiento, 

reasentamiento, retomo ylo integration. 

Finalmente, es importante sefialar la creciente participacion de las mujeres en la 

migration en la fiontera sur de Mexico. Trabajadoras agricolas, trabajadoras del 

servicio domestico, trabajadoras comerciales del sex0 y algunas comerciantes, asi como 

otras mujeres, participan en este proceso, bien sea para trabajar de manera temporal en 

10s municipios o regiones fionterizas o bien para atravesar esta region y llegar a Estados 

~ n i d o s . ~  

1.2 Indicadores del Problema 

Segun un estudio de la Casa del Migrante Tecun Uman, San Marcos, el 90 por 

ciento de 10s trabajadores migrantes en Tapachula, Chiapas, son guatemaltecos, 

mientras que el 10 por ciento restante son salvadorefios y otros hondurefios, cuyos 

salarios no superan 400 pesos mexicanos mensuales, si son trabajos domesticos. 

ROJAS W. Martha. Mujeres rnigrantes en la frontera sur de Mkxico. Mbxico entre sus dosfronteras, 
2000-2001, MCxico. Foro Migraciones. PBgs. 93-103 
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Segun un estudio de la Casa del Migrantes, en Guatemala se cometen hasta el 58 

por ciento de 10s actos antijuridicos contra migrantes y es en Chiapas y Oaxaca donde 

las entidades mexicanas violan con mis fiecuencia 10s derechos de 10s migrantes. 

Se documentan como delitos mas comunes, el abuso de autoridad y el rob0 

agravado, ademas de citar que heron individuos desconocidos 10s que mas actos 

delictivos cometieron contra migrantes, seguidos de las policias judicial, municipal y 

del Instituto Nacional de Migracibn, asi como elementos del ejercito y la policia de la 

via ferrea. 

El contexto migratorio es cada vez mas grande y complejo en la zona fionteriza 

del sur de Mexico. La frontera chiapaneca limitrofe con Guatemala experimenta un 

flujo migratorio de dificil comprensi6n a1 primer acercamiento, en que se mezcla la 

migraci6n de origen, transit0 y destino a un contexto local de altos niveles de 

inseguridad y pobreza, donde el increment0 de la violencia y 10s altos niveles de 

marginaci6n en zonas rurales y urbanas son las constantes. 

Miles de personas migrantes de nacionalidades diversas transitan anualmente por 

la puerta de entrada a1 Soconusco. Los pasos fronterizos de El Carmen y T e c ~ n  Uman 

son paso obligado en el camino hacia ciudades como Tapachula y Ciudad Hidalgo. 

Durante su travesia, estas personas suelen enfrentar riesgos y diversas violaciones a sus 

derechos humanos: extorsi6n7 robo, asaltos, abusos sexuales, explotaci6n, asesinatos, 

entre otros, provocados por autoridades o particulares con anuencia de aquellas. 

Los trabajadores migrantes guatemaltecos en el sur de Mexico comprenden parte 

importante y esencial de la economia del Soconusco, principalmente en actividades 

agricolas y comerciales. 

1.3 Formulacidn del Problema 

Las condiciones socioecon6micas de la poblaci6n guatemalteca habitante de la 

regi6n fronteriza con Mexico, hacen que Csta tenga que abandonar su territorio para 

buscar mejores opciones laborales en el pais vecino. 
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Ante tal situation, la indiferencia hist6rica de las autoridades de 10s gobiemos en 

tumo, respecto a las comunidades fi-onterizas y sus habitantes, asi como la escasa 

informaci6n que provenga directamente de 10s propios trabajadores migrantes 

temporales guatemaltecos en Chiapas, se plantea documentar desde la perspectiva de 

dichos trabajadores las dificultades que afiontan durante todo el proceso, desde el 

traslado a 10s lugares de empleo, las condiciones de trabajo y sus derivados (salario, 

servicios sociales, entre otros) y el retomo a sus comunidades de origen. 

A partir de esto se podria entonces preguntar: ~Cual  es la situaci6n laboral de 10s 

trabajadores migrantes temporales guatemaltecos en Chiapas? 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Determinar las dimensiones y efectos que el fen6meno de la migraci6n laboral de 

trabajadores migrantes temporales guatemaltecos en Chiapas ha alcanzado, asi como las 

ventajas y desventajas que trae tanto para las familias trabajadoras como para las 

comunidades de las cuales Cstos provienen, pues es precis0 que la sociedad conozca y 

comprenda cuales son las causas que provocan este tipo de fen6menos. 

2.2 Objetivos Especificos 

Identificar la poblaci6n a la que afecta directa o indirectamente el fendmeno 

de la migraci6n laboral de guatemaltecos hacia Chiapas. 

Evaluar cuales son las condiciones de trabajo a la que se tienen que someter 

10s migrantes guatemaltecos en Mexico. 

Establecer cuales son 10s derechos que mas se violan a 10s trabajadores 

migrantes guatemaltecos en Mexico. 
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Que 10s hallazgos de la investigaci6n sirvan de alguna manera para que se 

preste mis atenci6n a las poblaciones que se encuentran en la zona 

fronteriza; asi, Cstas no tendrian que salir de su territorio para obtener 

empleos ma1 remunerados y con ello tratar de suplir sus necesidades 

bhsicas. 

Transmitir tanto a 10s migrates como a todos 10s miembros de la 

sociedad, que existe una Convencidn Internacional sobre la Proteccidn de 

10s Derechos de todos 10s Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 

que Guatemala ha ratificado. 

3. Alcances y Limitaciones 

3.1 Alcances 

La investigacidn abarc6 el period0 en que inicia la implementacidn de Forma 

Migratoria para Trabajadores Fronterizos en el afio 2008, a1 presente afio 201 1, pues se 

analizd la utilizaci6n de dicha forma migratoria en el traslado de Guatemala hacia 

Mexico, si en realidad ha sido implementada por 10s trabajadores o siguen cruzando la 

fiontera de la manera en la que lo hacian antes. 

3.2 Limitaciones 

Esta investigacidn se realizd en ciudad de Guatemala, en bibliotecas y centros de 

documentacidn donde se procedid a la bhqueda de informaci6n y el analisis de la 

Convenci6n Internacional sobre la Proteccidn de 10s Derechos de todos 10s Trabajadores 

Migratorios y sus Familiares. 

Asimismo, dicha investigaci6n se realizd en 10s puntos fronterizos de El Carmen, 

Malacatiin y Teclin UmAn ambos del departamento de San Marcos. Se tomaron como 

punto de partida dichos puntos fronterizos, debido a que segirn 10s datos obtenidos de la 

encuesta sobre Migracidn en la Frontera Guatemala-Mexico -Emif Guamex-, realizada 
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por el Colegio de la Frontera Norte, el Institute Nacional de Migracibn, el Consejo 

Nacional de Poblaci6n7 la Secretaria del Trabajo y Prevision Social y la Secretaria de 

Relaciones Exteriores, se han identificado como la zona de mayor afluencia de 

migrantes entre Mexico y Guatemala. 

4. Preguntas Generadoras 

~ Q u C  importancia tiene la participaci6n de 10s trabajadores migratorios en el 

desarrollo de las economias tanto de 10s poblados fionterizos como del Soconusco? 

iQuC determina que el mayor numero de trabajadores migratorios sea 

indocumentado? 

iCuales son 10s tipos de violaciones a derechos que sufien mas fiecuentemente 10s 

trabajadores? 

iPor quC se han convertido 10s trabajadores migrantes guatemaltecos mas que en una 

realidad, en una necesidad social? 

iPor quC no existen controles o registros de las autoridades guatemaltecas sobre 

datos que reflejen la realidad del numero de trabajadores que se trasladan por 

temporadas a trabajar al vecino pais? 

~ Q u C  factores inciden en que no exista una politica integral que regule el movimiento 

de trabajadores guatemaltecos hacia MCxico? 

~Cuales son 10s convenios ylo tratados internacionales que Guatemala ha ratificado 

sobre protecci6n de 10s derechos de trabajadores migratorios? 

iCual es la raz6n por la cual el Estado de Guatemala no respeta la legislaci6n 

internacional, de la cual es parte, respecto al tema de trabajadores migrantes? 

iEn quC condiciones laborales, econ6micas y sociales se realiza la contribuci6n de 

10s trabajadores migrantes temporales guatemaltecos a la riqueza chiapaneca? 

iQuC hacen las Organizaciones No Gubernamentales y la Iglesia al respecto? 

iEn quC condiciones retornan 10s trabajadores migrantes temporales a Guatemala? 



5. Investigacion de Campo 

Recolecci6n de informaci6n primaria a traves de la movilizaci6n hacia el lugar 

donde se realiz6 la investigacion. 

5.1 Metodo 

Observation Participativa 

Dentro de 10s mktodos utilizados resalta Cste, pues ademas de hacer un estudio 

profundo a traves de la obsewacion, tambien se intent6 involucrarse directamente, sin 

alterar 10s resultados de la investigacion, con el objeto de estudio. 

5.2 Tecnica 

Se utilizo la tecnica de la Entrevista para la obtenci6n de informaci6n primaria. 

Esto se realiz6 a traves de una guia de preguntas abiertas que posteriormente fueron 

transcritas y pasaron por la tecnica de Analisis y Sintesis de la informaci6n. 

5.3 Instrumentos 

Los cuestionarios con preguntas abiertas dirigidos a 10s trabajadores migrantes 

temporales guatemaltecos constituyen el principal instrumento, debido a que se 

recolect6 information primaria. 

6. Investigacibn Documental 

La metodologia empleada en la presente investigaci6n se bas6 en la investigacion 

documental para obtener informaci6n relevante, hash llegar a1 nivel de descripcihn, 

pues fue necesario contar con una caracterizaci6n de las relaciones Guatemala-Mexico; 

la magnitud de la migraci6n laboral de guatemaltecos hacia Chiapas; de la misma 

forma, de la poblaci6n, asi como del area en la que esta reside y en la que labora. 



6.1 Metodo 

6.1.1 Metodo Historico y Comparativo 

Para poder contextualizar la realidad de 10s trabajadores migrantes temporales 

guatemaltecos, fie necesario dar un vistazo a1 pasado, ya que a partir de ciertos datos 

hist6ricos se facilit6 el analisis de 10s acontecimientos actuales. 

6.1.2 Lectura y Revision 

Lectura detenida, profinda y reflexiva de 10s registros documentales, grificos, 

estadisticos, entre otros, que se relacionan con el tema investigado. 

6.2 TCcnica 

6.2.1 Analisis de Contenido 

Se hizo uso de esta tCcnica para poder descifiar 10s registros documentales 

previamente establecidos, asi como la interpretaci6n del fen6meno de 10s trabajadores 

migrantes temporales guatemaltecos a partir de la teoria. 



CAPITULO II 

TEORIZACION DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

1. La Migration como fenomeno presente en la Sociedad Internacional 

La migration es un fendmeno que ha sido descrito desde la disciplina a traves de 

la cual se ha estudiado, es decir, tiene distintas connotaciones dependiendo del tip0 de 

estudio que se este realizando, por lo que no se ha llegado a una unification conceptual 

y esto genera dificultades a1 tratar de conceptualizar a la migration como un fenomeno 

social que abarca diversas disciplinas cientificas, desde la antropologia, pasando por la 

politica, la sociologia, hasta la economia, entre otras. 

A traves del tiempo el concepto de rnigracion ha sido sumamente dificil de 

explicar, per0 especificamente el concepto de migrante, sobretodo si son trabajadores 

estacionarios o temporales (que trabajan por contrato). Esto segun lo explica Charles 

Tilly es porque la burocracia tiene gran responsabilidad en darle explicaci6n arbitraria a 

la migracidn, o lo que en sus propias palabras seria "tomar algunos movimientos como 

mas definitivos que otros, refleja la preocupacion de 10s burocratas de fijar a las gentes 

en domicilios donde pueden ser registrados, enumerados, taxados y vigilados. Una 

persona sin domicilio le da problemas no solo a la policia sin0 tambien a1 concepto 

mismo de migra~ion"~. 

Por lo tanto, la definicion arbitraria de rnigracion excluiria a varios tipos de flujos 

o calidades "migratorias". Esto excluiria a 10s grandes grupos poblacionales que a traves 

de la historia se han visto obligados a migrar, es decir, cuando lo han hecho por razones 

ajenas a su voluntad y en el caso de 10s trabajadores migrantes temporales 

guatemaltecos obligados principalmente por el factor economico. 

Algunos autores como Clarence Senior consideran que la rnigracion es un carnbio 

permanente de residencia, lo que trae consigo el movimiento espacial o carnbio de 

residencia de manera suficientemente estable y largo, de lo contrario seria unicamente 

"movilidad espacial". 

Tilly Charles. Migration in modem European history. Human migration, Bloomington, Estados Unidos, 
Indiana University Press, 1978. Pp 49,55 
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Otros autores como Torsten Haegerstrand, no consideran el tiempo transcurrido 

como factor decisivo. Define a la migracion como "simplemente el cambio de 

residencia de una comunidad a otra"'. 

Mientras tanto, autores como Shmuel Noah Eisenstadt, estipulan como condition 

basica para que una migracion ocurra, no so10 la distancia y el tiempo involucrado, sino 

el cambio del marco sociocultural del sujeto. "Definimos la migration como la 

bansicion fisica de un individuo o grupo de una sociedad a otra, lo que incluye el 

abandon0 de un estadio social para entrar en otro diferentem6. 

Existen tambien las definiciones de migracibn que se derivan de 10s fines ultimos 

de estas, de las causas y consecuencias en las que el fenomeno se materializa. Estos 

enfoques plantean que el significado de la palabra migracion debe designar a 10s 

desplazamientos poblacionales ya Sean individuales o colectivos, dependiendo de 10s 

objetivos del traslado fisico de las personas para vivir en otro sitio diferente a su lugar 

de origen, sin importar la distancia o el tiempo de duracion involucrados. 

En otras palabras la definicion surge y cobra sentido no como product0 del 

desplazamiento fisico, sino de sus propositos ultimos7. 

Bajo esta dimension conceptual, hay investigadores que describen la migracion 

como aquel cambio de residencia que entraiia fundamentalmente una decision 

economica e individual para mejorar las condiciones de vida, ya que sus observaciones 

indican que esto es lo que ocurre cuando se produce un ajuste demografico significativo. 

Dentro de esta diversidad de conceptos que se le han dado a la migracibn, en el 

caso de 10s trabajadores migrantes temporales guatemaltecos, se describiria mejor a 

traves de 10s ultimos dos conceptos que proporciona el sociologo mexicano Roberto 

Herrera Carassou, esto debido a dos motivos en particular, que vale la pena mencionar. 

Torsten Haegerstrand, citado por Kosinski y Prothero en The study of migration. "People on the move ". 
Londres 1975. P.3 

Eisenstadt Shrnuel Noah. The absorption of migrants.Keagen and Paul, Londres 1954. P .  213 
7~errera  Carassou Roberto. Laperspectiva tebrica en el estudio de las migraciones. Siglo XXi Editores, 
MCxico. 2006. P .  25 



El primero, la temporalidad, puesto que dichos trabajadores se ocupan en diversos 

tipos de empleo, en su gran mayoria temporales que responden a temporadas 

preestablecidas, por lo que Csta es relativa a1 tipo de trabajo que desempeiian. Y en 

segundo lugar y uno de 10s m6s importantes, el factor econdmico, pues es el decisivo 

para que 10s guatemaltecos tengan que abandonar su pais para tratar de encontrar 

oportunidades en el pais vecino. Esto debido a las pocas oportunidades de empleo 

especialmente en la regidn fionteriza que histdricamente ha sido marginada. 

El Informe de Migracidn Mundial (2008) de la Organizacidn Intemacional para 

las Migraciones -0IM- define a la migracidn continua como "el traslado fluido de 

personas entre paises, tanto temporal como a largo plazo, que puede resultar beneficioso 

para todos 10s involucrados en caso de ser voluntario y relacionado a las necesidades 

laborales de 10s paises de origen y destino". Newland y Agunias identifican la 

migracidn continua como "un patrdn continuo, fluido y a largo plazo de traslado de 

personas entre paises que ocupan lo que no es muy reconocido como un h i c o  espacio 

econdmico". Implica un "compromiso continuo en ambos paises, el de origen y destino, 

y generalmente involucra el retomo y la repeticidn". 

Los autores citados anteriormente, centran sus ideas en la creacidn de un concepto 

de migracidn a partir de caracteristicas diversas. Sin embargo, hay otros autores como la 

sociologa guatemalteca Ana Silvia Monzdn que prohndizan no en el concepto sino en 

10s factores que inciden para que este fendmeno social sea tan repetitivo en sociedades 

como la guatemalteca. 

Hacia 10s aAos noventa, 10s flujos migratorios empezaron a cambiar y si bien se 

mantuvo la migracidn intema e intrarregional, se intensified considerablemente la 

migracidn transfionteriza, sobre todo en el caso de Guatemala-MCxico.. . 
Esta rnigracidn intemacional se relaciona con dos ldgicas: la creciente exclusidn 

de las personas de las fuerzas de trabajo, como resultado de la implementacidn de 

medidas y de ajuste estructural y de las transformaciones en 10s modelos econdmicos de 

10s paises centroamericanos, insertos en la globalizacidn; per0 tambiCn como efecto de 



la demanda de mano de obra barata para la agricultura, la construccion y 10s servicios en 

el pais del norte8. 

A partir de las ideas generales, abordadas anteriormente, sobre el concept0 de 

migracion, proporcionadas por distintos autores y desde distintas perspectivas, es 

necesario puntualizar en conceptos basicos que complementaran y facilitaran el estudio 

del tema en cuesti6n. 

2. Conceptos Clave 

2.1 Migration: Desplazamientos de personas que tienen como intencion un 

cambio de residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algcin 

limite geografico que generalmente es una divisi6n politico-administrativa9. 

2.2 Migrante: Aquella persona que decide salir de su lugar de origen para 

trasladarse a otro, ya sea una comunidad, estado o pais por interval0 de tiempo 

considerado. 

2.3 Zona de origen: Tambien conocida como zona de salida, es el lugar 

natal de donde proviene el migrante. 

2.4 Zona de destino: Llamada tambien zona de entrada, la cual se convierte 

en su residencia actual temporal o permanente'O. 

2.5 Limite Fronteruo: Linea international divisoria. 

2.6 Franja Fronterua: Son 10s municipios que limitan con la linea 

fionteriza. 

Monzbn, Ana Silvia. Las viajeras invisibles: Mujeres migrantes. Consejeria en Proyectos. Guatemala 
2006. P. 7 
' ~ u i z  Garcia Aida. Migracidn oaxaqueiia, una aproximacidn a la realidad Coordinaci6n estatal de 
atencibn a1 migrante oaxaqueiio. Oaxaca, Mexico. 2002. P. 13 
10 Guzmin castelo ~telvina. Logros y retos del Frente Indigem Oaxaqueiio Binacioml: una organizacidn 
para el futuro de 10s migrantes indigenas. Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Americas de 
Puebla. Mexico. 2005. P. 8 



2.7 Zona Fronteriza: Extensi6n desde la linea fronteriza hacia adentro del 

pais a una distancia que no necesariamente debe corresponderse entre pais y pais e 

incluye a la fianja fronteriza". 

2.8 Trabajador Migratorio: Toda persona que vaya a realizar, realice o 

haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional. 

La Convenci6n de Trabajadores Migratorios de la ONU define a1 trabajador 

migrante estacional como "aquel trabajador migratorio cuyo trabajo, o migraci6n por 

trabajo, depende de condiciones estacionales y se realiza durante una parte del afio". 

2.9 Trabajador Fronterizo: Todo trabajador migratorio que conserve su 

residencia habitual en un Estado vecino, a1 que normalmente regrese cada dia o al 

menos una vez por semana. 

2.10 Trabajador de Temporada: Todo trabajador migratorio que por la 

naturaleza de su trabajo, dependa de condiciones estacionales y so10 la realice 

durante cierta epoca del aiio. 

2.11 Trabajador por Cuenta Propia: Todo trabajador migratorio que realice 

una actividad remunerada sin tener un contrato de trabajo y obtenga subsistencia 

mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o junto a sus familiares. 

2.12 Contratista: Tambien se les denomina reclutadores, enganchadores, 

cabos o habilitadores de trabajadores migrantes temporales. Actiian como 

intermediarios en el mercado de trabajo que operan en la frontera guatemalteca y 

mexicana, con amplio conocimiento sobre la fuerza de trabajo en las fincas. 

2.13 Estado de Origen: Estado del que sea nacional el trabajador migrante. 

2.14 Estado de Empleo: El Estado sonde el trabajador migratorio vaya a 

realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada. 

I 1  Dardbn, Jacobo. Caracterizacidn de lafrontera Guaternala/Mdxico. Guatemala 2002. P .  42 
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2.15 Estado de Transito: Cualquier Estado por el cual pase el interesado en 

un viaje a1 Estado de empleo o, del Estado de empleo a1 Estado de origen o, a1 

Estado de residencia habitual1'. 

3. Trabajadores Migrantes Temporales Guatemaltecos 

El tema de 10s trabajadores migrantes es muy complejo, la mayoria de autores lo 

relacionan con 10s problemas socioecon6micos que viven 10s paises de donde se emigra. 

Puede entenderse por trabajadores migrantes aquellos que son extranjeros y no 

residen permanentemente en el pais en que trabajan y aquellos migrantes que son 

residentes permanentes e incluso ciudadanos del pais. Los trabajadores migrantes no 

son "marginales" en la sociedad que 10s acoge, aun cuando Sean tratados de una manera 

que les haga sentir que no son deseados. Los trabajadores migrantes son una parte 

integrante del sistema de estratificaci6n del pais de inmigraci6n13. 

Los trabajadores migrantes contribuyen en el desarrollo de las actividades 

productivas del pais de llegada. Sin embargo, Cstos son constantemente marginados y 

discriminados, especialmente cuando la estancia en el pais de llegada es de forma ilegal. 

La movilizacidn de migrantes guatemaltecos hacia Mexico es un fendmeno que se 

incrementa aiio con aiio, algunos de ellos son trabajadores migrantes temporales que no 

pretenden residir alli, sino, s610 trasladarse para trabajar en ciertas temporadas. 

El origen de la migraci6n de guatemaltecos a Mexico, es la pobreza, agudizada 

cada vez mits por politicas neoliberales que conllevan problemas sociales como el 

desempleo, la exclusi6n social, la carencia de sewicios basicos, entre otros. Ante esta 

situacibn, migrar es el liltimo recurso. 

l 2  Coordinaci6n de ONG y Cooperativas CONGCOOP. Camino a la dignificacidn de 10s trabajadores 
migrantes. Guatemala 2002. P .  23 
l3  CICOUREL Aar6n Vivir entre dos Culfuras. Ediciones del Serbal, Barcelona. 1993. P. 32 



Mexico es un polo de atracci6n para muchos trabajadores migrantes guatemaltecos 

que bajo condiciones de explotaci6n se emplean en diversas actividades tales como la 

cosecha de cafe, caiia de azucar y otros productos que ofiece ese pais. 

Las mujeres migrantes guatemaltecas pueden ser victimas dobles de violaci6n de 

derechos, debido a que a dichas violaciones, se suma, la explotaci6n sexual, ya que su 

precariedad las obliga a tomar trabajos como empleadas domesticas en malas 

condiciones, discriminacibn, intensas y extensas jornadas laborales, maltrato, bajos 

salarios, acoso y hostigamiento sexual. Ademhs enfrentan violaciones a sus derechos 

laborales como despidos injustificados, retenci6n de salarios, falta de prestaciones 

sociales, hostigarniento, maltrato fisico o verbal, calumnias y discrimination racial. 

La poblaci6n extranjera que reside en las comunidades de la zona fronteriza esti 

conformada en su mayoria por hombres y mujeres j6venes con hijos, trabajadores 

agricolas, tricicleros, empleadas domCsticas, senidoras, albaiiiles, vendedores 

ambulantes y otros de oficios varios. La poblaci6n migrante establecida con legal 

estancia en el pais o que se encuentra en trhmite de regularizaci611, es presa de agentes 

de seguridad y autoridades de migracion14. 

Jacobo Dardon establece en su estudio sobre la caracterizaci6n de la frontera 

Guatemala-Mexico que: "entre 10s flujos migratorios que ocurren en la regi6n fronteriza 

Guatemala-MCxico, el de trabajadores agricolas de origen guatemalteco que se dirigen a 

la zona del Soconusco en el Estado de Chiapas, constituye uno de 10s flujos de mhs 

larga historia migratoria. Este tip0 de movimiento tiene su origen, a principios del siglo 

pasado, a partir de la introducci6n del cultivo del cafe en esa zona. No obstante a estos 

desplazamientos, se agregaron otros flujos de trabajadores que se emplean en otros 

cultivos como el de la caiia y el banano. El lugar de origen de 10s trabajadores se 

localua en 10s municipios fionteruos del occidente de Guatemala, especialmente de San 

~ a r c o s  "I5. 

14 Informe del Relator Especial sobre Trabajadores Migrantes y sus Familias. CIDH. 2002. Parrafos 
164-170 
15 DARDON Jacobo. Caracterizacidn de la Frontera de Guatemala-Mkxico. Editorial de las Ciencias 
Sociales. Guatemala. 2002. Pp. 299-300 



Si bien es cierto que la migracidn a MCxico se inicia por la implementacidn de 

ciertos cultivos en el area, tambiCn se da por la necesidad que han tenido 10s pobladores 

de 10s municipios fionterizos de buscar empleo, en otros lugares, fuera de su territorio. 

Respecto a esto, la pobreza tiene mucho que ver, ya que esta es un irea donde existe un 

gran porcentaje de pobreza y extrema pobreza, ademas han sido areas histdricamente 

olvidadas por 10s gobiernos, al no ser incluidas en las politicas publicas. 

Silvia Palma y Manuel Castillo, tratan el tema de 10s Derechos Humanos, y lo 

exponen de la siguiente manera: "un tema que ha adquirido cada vez mayor relevancia 

es la vigencia del respeto de 10s derechos humanos fundamentales de 10s migrantes. 

... las modalidades que han asumido las migraciones en la Cpoca contemporanea han 

hecho emerger cada vez mas numerosas y diversas expresiones de sus violaciones. El 

primer ambit0 en que surgen hechos que atentan contra 10s derechos esenciales de las 

personas se refieren a su lugar de origen. Aunque no se puede generalizar, la mayoria 

de 10s migrantes recientes de la regidn, se han visto <forzados> a emigrar. Es por eso 

que resulta vilido plantear que el primer y mas global derecho violado es el de <no 

migrar>"16. 

La violacidn de derechos laborales, asi como 10s malos tratos, es de lo que mas se 

repite en Mexico, especialmente cuando 10s trabajadores son ilegales, lo que ocurre en 

su mayoria. Otro aspect0 importante es que la violacidn a 10s derechos empieza cuando 

10s guatemaltecos son "forzados" a emigrar, como lo plantean Palma y Castillo, 

entendikndose este tCrmino como que la poblacidn es indirectamente obligada a salir del 

pais en busca de mejores oportunidades, ya que las condiciones socioecon~micas no 

permiten que esta poblacidn acceda en su pais a trabajos dignos y bien remunerados. 

Se@n el Instituto Centroamericano de Estudios Politicos (INCEP), "hasta antes 

de la dCcada de 10s afios 70, 10s movimientos migratorios preponderantes en 

CentroarnCrica, eran de tipo intrarregional, es decir, la migracidn m6s que todo era 

16 PALMA S. y CASTILLO M. La Emigracidn International en Centroamirica: una revisibn de 
tendencim e impactos. Fondo de Cultura Editorial. Guatemala. 2002. P. 43 



dentro de 10s propios paises de Centroamdrica y principalmente se caracterizaba por ser 

migraciones de tip0 fionterizo, como trabajadores migrantes temporales de re tom^"'^. 

Esta tendencia de las migraciones intrarregionales ha cambiado, especialmente 

por todos 10s trabajadores guatemaltecos que en lugar de quedarse en la regi6n deciden 

emigrar a1 norte, especialmente hacia Estados Unidos y en menor cantidad a Canada y 

Europa. A pesar de que se ha dado este fendmeno, el numero de trabajadores 

guatemaltecos en el sur de Mexico no ha disminuido en gran cantidad, aunque no 

existen datos oficiales de cual es el numero real de estos. 

De algunos aiios a la fecha muchos de 10s trabajadores han llegado de manera 

documentada y otros tantos no, dadas las deficiencias de cobertura que ofiece el 

Instituto Nacional de Migraciones de Mexico, para documentarlos, regularizarlos y 

registrarlos con las actuales Formas Migratorias, para Visitante Agricola (FMVA) 

exclusiva para el estado de Chiapas y para 10s guatemaltecos y la de Trabajador 

Fronterizo (FMTF) que abarca 10s Estados fionterizos tanto para guatemaltecos como 

beliceiios. 

Asimismo, 10s trabajadores migratorios en Chiapas tambikn se emplean, sin 

posibilidad alguna de documentarse, en el sector de la construcci6n, 10s servicios y el 

comercio informal, siendo un fendmeno muy visible y particular el de las trabajadoras 

domksticas. Casi la mitad de estos cruzan diariamente desde Guatemala a Mexico por la 

zona del Soconusco chiapaneco. 

4. Perspectivas Teoricas de las Relaciones Internacionales para el estudio de 

la Migracion Laboral 

En el marco de las diversas teorias de las relaciones intemacionales que podrian 

explicar la migracidn laboral, como un fen6meno que se acrecienta dia a dia, ante la 

globalizacidn y la cooperaci6n e interacci6n entre Estados, pero sobretodo, por las 

caracteristicas particulares que adquiere la migration de trabajadores temporales 

" Cuadernos de temas y Documentos de Debate No. 13 INCEP. Migraciones: una realidadque sacude 
Centroambrica. Editorial INCEP. 2004. P. 54 



guatemaltecos, sobresalen dos teorias que explican el fen6meno de una manera bastante 

apegada a la realidad. b st as son las Teorias de Interdependencia y Regionalismo. 

4.1 Interdependencia 

A1 referirse a la Teoria de Interdependencia, Joseph S. Nye y Robert 0. Keohane, 

ofiecen una visi6n de la sociedad internacional concebida como un proceso complejo de 

relaciones entre multiples actores, que efectuan constantes transacciones de objetos 

materiales e inrnateriales que atraviesan las fionteras interestatales, sin necesidad de una 

adscripci6n estatal o gubernamental concreta". 

El Estado territorial figura dominante de la politica mundial durante 10s ultimos 

siglos, esti siendo eclipsado por actores no territoriales como las corporaciones 

multinacionales, 10s movimientos sociales transnacionales y las organizaciones 

internacionaleslg. 

Dentro de 10s procesos de globalizacibn, la tendencia de 10s Estados a la 

interdependencia, requiere de ciertos cambios en la politica mundial, ya que el 

comportamiento de 10s Estados, a traves de sus acciones gubernamentales, se ve 

altamente influenciado a1 adoptar 10s modelos de interdependencia. 

Este punto es altamente discutible respecto a la migraci6n de trabajadores 

guatemaltecos, ya que en la actualidad se sigue esperando que, en este caso, tanto 

Mexico como Guatemala puedan garantizarle a 10s trabajadores migrantes, el primero 

10s derechos labores correspondientes por prestar sus sewicios en suelo mexicano, y el 

segundo el cumplimiento real de 10s mismos. Aunque esto pareciera una utopia, por 

como se han planteado histdricamente las relaciones de interdependencia, el Estado de 

Guatemala cuenta con 10s mecanismos necesarios para exigir el cumplimiento de 10s 

mismos. 

l 8  GARC~A PICAZO, Palorna. Teoria Breve de Relaciones Internacionales. Editorial Tecnos, Madrid. 
2006. Pp. 181-182 
19 KEOHANE Robert y NYE Joseph. Poder e interdependencia. Lapolitica mundial en tramicidn Grupo 
Editor Latinoamericano. Buenos Aires, Argentina. 1988. P. 15 



La reflexion anterior se basa especificamente en el planteamiento de Keohane y 

Nye, que "en la politica de la interdependencia se encuentran involucrados intereses 

internos, transnacionales y gubernamentales. Las politicas interna y externa comienzan 

a eslabonarse estrechamente. La nocion de inter& nacional -estrella polar de 10s 

tradicionalistas- cada vez opone mayores dificultades para su uso eficaz. Las mkimas 

tradiciones de la politica internacional -10s Estados actuarin en funcion de sus intereses 

nacionales o 10s Estados procuraran maximizar su poder- se vuelven ambiguasn? 

En la concepcion clasica del sistema mundial, 10s Estados siguen desempeiiando 

el papel de actores privilegiados, aunque esto deja de tener validez a1 incorporarse 

dentro de ese sistema mundial otros actores tales como las corporaciones o empresas 

multinacionales. Es precisamente aqui donde la tesis de la teoria de la interdependencia 

juega un papel preponderante en las relaciones internacionales, pues Csta se amplia de 

relaciones netamente diplomaticas bilaterales o multilaterales especificamente entre 

Estados, alianzas, pactos, bilateralismo, multilateralismo, integracibn regional, entre 

otras. Sin embargo, no hay que dejar de lado, que una de las principales razones de ser 

de la teoria de la Interdependencia, se da especialrnente debido a movimientos sociales 

interestatales que conforman la sociedad global. Este planteamiento puede ser un tanto 

fantasioso en la realidad internacional, en la cual la interdependencia ha tenido 

importancia en tanto sean beneficiados 10s Estados mas desarrollados. 

Lo anterior se puede defender tebricamente a partir de 10s planteamientos de 

Octavio Iami, estableciendo que 10s estudios inspirados en la tesis de la 

interdependencia de las naciones procuran reconocer aspectos m5s o menos nuevos y 

notables de la mundializacibn, per0 siempre basados en el emblema de la sociedad 

nacional, o mejor dicho en el Estado-nacibn, en el supuesto de que la esencia de ese 

Estado es la soberania; una soberania que es franca y drasticamente redefinida en el 

juego de las relaciones, procesos y estructuras que constituyen la sociedad global. 

"Interdependencia definida en pocas palabras, significa mutua dependencia. En la 

politica mundial, la interdependencia se refiere a las situaciones caracterizadas por 10s 

efectos reciprocos entre naciones o entre actores en diferentes naciones. Estos efectos 

20 Ibid. P.22 



con fi-ecuencia resultan de transacciones internacionales: flujos de dinero, mercancias, 

personas y mensajes a traves de las fronteras. Las relaciones de interdependencia 

siempre implican costos ya que la interdependencia restringe la autonomia; per0 es 

imposible especificar de antemano si 10s beneficios de una relaci6n excederin 10s 

costos. Esto dependera de la categoria de 10s actores tanto como de la naturaleza de las 

relaciones. Nada garantiza que la relacidn que denominamos de "interdependencia" sera 

de mutuo beneficio"". 

En la actualidad, la comunidad mundial aparece como un sistema compuesto por 

partes interdependientes, mas que como un grupo de entidades independientes como lo 

heron en el pasado. Por lo tanto, "el mundo ya no puede ser visto como un conjunto de 

naciones y un conjunto de bloques econ6micos y politicos. En cambio, el mundo debe 

ser visto como un conjunto de naciones y regiones que forman un sistema mundial 

mediante acuerdos de interdependencia. El sistema mundial emergente requiere una 

perspectiva holistica en lo que se refiere a1 futuro desarrollo mundial: todo parece 

depender de todo debido a la trama de la interdependencia entre las partes y el todoVz2. 

4.2 Regionalismo 

Segun Andrew Hurrel, el Regionalismo es un proceso que envuelve el crecimiento 

de uniones informales y transacciones derivadas en particular de la actividad 

econornica, aunque tambien tiene interconexiones sociales y politicas23. 

"El regionalism0 es un fenomeno importante en las relaciones internacionales y 

las organizaciones regionales crecen con mucha mas rapidez que las organizaciones 

mundiales. No es inconcebible que en algun tiempo futuro y debido a las 

preocupaciones mutuas, principalmente en materia de seguridad y en materia 

econ6mica, las unidades nacionales se hsionen a unidades politicas mas grandes de 

carhcter regional. Tal regionalizaci6n es probable que sea un proceso desigual debido a 

21 Citado en Octavio Ianni. Poder e interdependencia. Lapolitica mundial en transicidn. Nueva York 
1989. Pp. 8-10 
22 Citado en Octavio Ianni. Mankind at the turning point. The second report to the Club of Rome). Fondo 
de Cultura Econ6mica. Mexico. Pp. 18-2 1 
23 HURREL, Andrew. Explaining the resurgence of regionalism in worldpolitics. Review of international 
studies. 1995. P .  2 1 



que la transferencia de lealtad y de la autoridad a instituciones de caracter regional 

puede ocurrir en algunas areas geograficas mas rapido que en otras. Como un modelo de 

orden mundial, el regionalismo seria sin embargo, un sistema descentralizado y la 

soberania residiria en las unidades regionales indi~iduales"~~. 

En el context0 de la politica intemacional, la idea del regionalismo podria sonar 

idealista, sin embargo, las opciones que brindan para resolver la problematica que 

aqueja a las regiones tanto del Sur de MCxico como del Suroeste guatemalteco, han sido 

las mas efectivas. A travCs de la aplicacion de esta teoria de las Relaciones 

Intemacionales, se ha solucionado parcialmente la problematica de 10s trabajadores 

migrantes temporales guatemaltecos, pues cabe mencionar que ha sido a traves de 

acuerdos bilaterales de indole regional que se esth abordando dicha problematica, para 

tratar de darle soluci6n permanente a dicha situation, mientras se exige el cumplimiento 

de la legislacion nacional e intemacional en la materia. 

5. Acuerdos Nacionales e Internacionales para la Proteccidn de 10s 

Trabajadores Migrantes 

5.1 Legislacidn Interna 

La ley de migracidn y su reglamento 

S e g h  el analisis realizado por la Mesa IVacional para las Migraciones en 

Guatemala -MENAMIG- la Ley de Migracion en Guatemala puesta en vigencia en 

1999, cataloga el hecho de migrar como un delito, por lo que automaticamente se 

convierte en un instrumento juridic0 excluyente y discriminatorio, la Ley seiiala a1 

migrante como "ilegal" mostrando intolerancia, a1 tiempo de fomentar la discriminacibn 

hacia las personas migrantes a1 no darles un trato humano y respetuoso. 

La Ley no permite ni facilita la regularization migratoria para personas 

trabajadoras migrantes que ofrecen mano de obra "no calificada", ya que debido a1 tip0 

24 PEARSON Frederic S. y ROCHESTER J. Martin. Relaciones Intemacionales. Situaci6n global en el 
Siglo XXI. McGraw Hill. BogotA, Colombia 2000. P. 538 
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de requisitos y costo econ6rnico que establece para optar a la categoria de residencia 

temporal o permanente (que otorgan permiso de trabajar en el pais), solarnente da 

opci6n a personas inversionistas o a profesionales calificados, que pueden tener un nivel 

socioecon6mico alto, con lo que se violan 10s derechos de cualquier persona a optar a la 

regularizaci6n migratoria en el pais de transit0 o destino. 

De esta forma el migrante pasa a recibir un trato corno delincuente, denigrando su 

dignidad personal a travks de esta Ley, pues Csta es usada corno excusa legal que guarda 

un aparente apego a procesos de transformaci6n de la sociedad con el fin de unificar y 

rnodernizar 10s procedirnientos legales; transformation no acorde a la realidad, pues 10s 

principios constitucionales enunciados en 10s apartados de la Ley no reflejan en la 

practica el espiritu de la rnisrna. 

La actitud asurnida por 10s gobiernos que han guiado 10s destinos del pais pone de 

manifiesto que el terna rnigratorio responde a intereses estrategicos de la politica 

migratoria de 10s Estados Unidos. 

Asimisrno, las politicas, rnedidas y leyes migratorias traen consigo 

procedirnientos que facilitan la conupci6n y la cornercializaci6n de la rnigraci61-1, asi 

corno el e~iquecimiento ilicito de redes conformadas por coyotes o polleros, personas 

individuales, fincionarios, finqueros y ernpresarios, en donde el rnigrante seguira siendo 

perseguido y tratado inhurnanamente; a pesar de que dentro de 10s articulos del C6digo 

Penal, se encuentran tipos penales que se encuadran dentro de 10s vejarnenes que sufien 

10s rnigrantes, dentro de estos: la discrimination (201 bis), el abuso de autoridad (418), 

el cohecho pasivo (439), el cohecho activo (442), el chantaje (262), la coaccidn (215); 

las arnenazas (215), el rob0 (251), el rob0 agravado(252), el abuso contra particulares 

(425), la detenci6n ilegal(203), La detention irregular (424), las resoluciones violatorias 

a la Constituci6n (423), la violation (173); 10s abusos deshonestos (179); la conupci6n 

de rnenores de edad (188), el proxenetisrno (191), la rufianeria (193), la trata de 

personas (194),el allanarniento ilegal (436), la estafa propia (263), Lesiones (144), 

Ornisi6n de Denuncia (457); en la Ley de Migracibn, encontrarnos: TrAnsito ilegal de 

personas (104), el transporte ilegal de personas (105), el ocultarniento de ilegales (106); 



violencia contra la mujer (4) de la Ley de Dignificacion y Promoci6n Integral de la 

~ u j e r ~ ~ .  

5.2 Acuerdos Internacionales 

"Los que creen que conceder derechos humanos a 10s inmigrantes, en especial a 

10s que se encuentran en situacion irregular, va en detriment0 de 10s derechos de 10s 

nacionales o 10s principios de legalidad, tienden a reforzar la idea de una diferencia de 

poder que acaba admitiendo la impunidad en caso de la violacidn de 10s derechos 

humanos de 10s inmigrantes. Un principio basico de 10s derechos humanos es que el 

hecho de entrar en un pais distinto del propio violando las leyes de inmigraci6n del pais 

no supone la pCrdida de 10s derechos humanos del "inmigrante en situaci6n irregular". 

Tampoco suprime la obligacidn de un Estado Miembro de protegerlos. Si este principio 

de derechos humanos se aplica a 10s prisioneros de guerra y tambiCn a 10s peores 

criminales, no es 16gic0, a no ser que se aplique la 16gica de la fuerza bruta, desposeer a 

10s inmigrantes en condici6n irregular de sus derechos humanos, alegando que su 

entrada o estancia en un pais vulnera las leyes de inmigracion". (ONU: 1998, parrafo 

46). 

A partir de que 10s derechos de 10s trabajadores migrantes no han sido debidamente 

reconocidos, se ha requerido de la normativa intemacional que brinde protecci6n a dichos 

trabajadores. Es por ello necesario tomar en cuenta la existencia de una Convencion 

Internacional sobre la proteccion de 10s derechos de todos 10s trabajadores migratorios y 

de sus familiares -adoptada en 1990 y de la cual el Estado de Guatemala es parte, 

ratifichndola en el aiio 2003-, implementada para establecer no solo las normas que 

armonicen las relaciones entre Estados, sin0 tambiCn para la aceptaci6n de principios 

fundamentales que permitan el trato adecuado a 10s trabajadores migrantes. 

La proteccion de 10s derechos de 10s migrantes esta garantizada por la legislacion 

intema, y por 10s instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos 

ratificados por el Estado de Guatemala. El Estado debe responder por la aplicaci6n de 

25 MENAMIG. Migraciones y derechos hurnanos en Guatemala. 2006. Pp. 23-26 



dichos instrumentos ante 10s 6rganos o mecanismos de vigilancia del cumplimiento de 

10s compromisos derivados de dichos tratados. 

Tal como lo establece la Declaraci6n Universal de 10s Derechos Humanos en el 

articulo 13, toda persona tiene derecho a salir de cualquier pais, incluso del propio y 

regresar a su pais. Este es un reconocimiento a la igualdad que tienen todas las personas, 

asi como el derecho a desplazarse hera de sus fronteras con el objeto de buscar mejores 

condiciones, en este caso econ6micas, para ellas y sus respectivas familias. Sin 

embargo, tampoco puede ignorarse el derecho que tienen 10s Estados de regular 10s 

flujos migratorios. 

Debido a esta situacibn, 10s Estados tienen la obligaci6n de crear 10s mecanismos 

adecuados para garantizar que se cumpla con lo establecido en 10s acuerdos 

intemacionales respecto a 10s migrantes, combatiendo con ello la explotaci6n y 

cualquier tip0 de act0 que violente su integridad tanto fisica como emocional, por la 

necesidad de ser contratado. 

El sistema Universal de Protecci6n brinda un valioso marco referencial, mediante 

lineamientos mundiales para mejorar la situaci6n de 10s derechos humanos, dentro de 

ellos, la Declaraci6n y Programa de Accion de Viena, aprobados por la Conferencia 

Mundial de Derechos Humanos en 1993; el Programa de Acci6n de la Conferencia 

Intemacional sobre la Poblaci6n y el Desarrollo de El Cairo, el Programa de Accion de 

la Cumbre Mundial del Desarrollo Social de Copenhague y el documento final de la 

Conferencia Mundial. Dentro de la normativa intemacional, Guatemala ha ratificado 

instrumentos intemacionales relacionados con 10s derechos de la poblacion migrante: en 

el aiio 2003 Guatemala ratifico la Convenci6n Intemacional sobre la Protecci6n de 10s 

Derechos de todos 10s Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, esta convenci6n 

fortalece 10s derechos de 10s y las Migrantes contenidos en una serie de instrumentos 

intemacionales generales, tales como la Declaraci6n Universal de 10s Derechos 

Humanos, el Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos (PIDCP), el Pacto 

Intemacional de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convenci6n 

Intemacional sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n Racial 

(CERD), la Convenci6n sobre la Eliminaci6n de todas las Formas de Discrimination 

contra la Mujer (CEDAW), la Convenci6n contra la Tortura y otros Tratos o Penas 



Cmeles, Inhumanos o Degradantes (CAT) y la Convencidn sobre 10s Derechos del Niiio 

(CDN), la Convenci6n sobre el Estatuto de 10s Refugiados, del protocolo sobre el 

Estatuto de 10s Refugiados y de la Declaracidn de Cartagena, la Declaracidn Americana 

de 10s Derechos y Deberes del Hombre, la Convencidn Americana sobre Derechos 

Humanos; la Convenci6n Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer. "Convenci6n de Belem do Pars'; el Protocolo Adicional de la 

Convenci6n Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Econ6micos, 

Sociales y Culturales " Protocolo de San Salvador"; la Convention Interarnericana para 

la prevencidn y represi6n de la tortura; y la Convencidn Lnteramericana sobre 

extradicidn. 

Ademh, 10s Convenios 29, 87, 97, 11 1, y 143 de la Organizaci6n Internacional 

del Trabajo, la Convencidn contra la Delincuencia Organizada, y sus dos protocolos, 

uno Contra el Trhfico Ilicito de Migrantes por Tierra Mar y Aire; y el otro para 

Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas especialmente Mujeres y de la 

n i i i e ~ ~ ~ .  

El hecho de que Guatemala sea parte de la mayoria de instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos no necesariamente implica que tenga un sistema 

estructurado de manera tal que garantice el cumplimiento de 10s Derechos contenidos en 

10s instrumentos, aun cuando Cstos son vinculantes y tienen un rango preferencial en el 

sistema juridic0 guatemalteco otorgado en el articulo 46 de la Constitution Politica de 

la Republica de Guatemala. 

La historia reciente de las relaciones diplomaticas entre 10s Estados de Mexico y 

Guatemala, demuestra que han sido de cordialidad y amistad y ha privado la politica del 

buen vecino, sobretodo durante 10s aiios criticos del conflict0 armado interno, cuando 

Mkico abri6 sus puertas a miles de guatemaltecos que escaparon de la represidn estatal 

reinante durante las dictaduras militares. Sin embargo, esto no debe confundirse por el 

Estado de Guatemala como una oportunidad para la migraci6n laboral debido a que la 

coyuntura politica es distinta a la de ese momento. Ademas es obligacidn del Estado de 

26~bid. Pp. 20-21 



Guatemala el proporcionar bienestar toda la poblacion guatemalteca, en este caso a 

travks de un empleo digno y bien remunerado. 

En el marco de relaciones bilaterales, la agenda migratoria entre Guatemala y 

Mexico comenz6 a ser tratada formalmente de manera bilateral a traves de la comisi6n 

binacional de asuntos migratorios, a principios de la dCcada de 10s aiios noventa, 

tratando como temas centrales de discusibn: la migraci6n documentada, la migration 

irregular regional y extra-regional, derechos humanos de 10s migrantes y trabajadores 

migrantes temporales; llegando a muchos acuerdos en materia migratoria. 

Como product0 de esos acuerdos, se cre6 el grupo Ad-hoc sobre Trabajadores 

Agricolas, en febrero del aiio 2002, dando cumplimiento a1 compromiso adquirido en la 

M reuni6n del Grupo Binacional sobre asuntos migratorios Guatemala-Mexico 

celebrada en septiembre de 2001. Sin embargo, 10s resultados de estos compromisos 

han sido muy pobres y poco eficientes a favor de las personas trabajadoras temporeras, 

especificamente trabajadores agricolas, manteniendo la latente vulnerabilidad en la que 

se encuentran las personas guatemaltecas en Mexico, y sin lograr el pleno respeto de 10s 

derechos humanos y laborales de 10s trabajadores migrantes y sus familias. Agregando 

que el tema central fueron 10s trabajadores agricolas que no es el unico grupo que 

conforma la migraci6n laboral en Mexico. 

Una inmensa variedad de temas han sido abordados en las reuniones que llevan a 

cab0 10s grupos binacionales sobre ambos paises, asi como un amplio y variado 

espectro de resoluciones han sido adoptadas por 10s dos gobiernos. Lo que no existe 

aun, es una evaluaci6n cuidadosa y pormenorizada del cumplimiento de lo acordado, o 

de su alcance e impact0 real. Ambas perspectivas de evaluaci6n y analisis son 

fundamentales no solamente para saber hasta donde se ha avanzado, sin0 tambien para 

determinar si el abordaje ha sido el pertinente. 

S e a n  el diagnostic0 sobre la situacidn de 10s Trabajadores Agricolas 

Guatemaltecos realizado por la MENAMIG en el aiio 2004, se visualiza la situaci6n a la 

que atraviesan 10s guatemaltecos durante el proceso de contrataci6n y estadia en las 

fincas cafetaleras y la poca capacidad del Estado de Guatemala en dar respuesta a las 

demandas para mejorar el trato hacia 10s trabajadores guatemaltecos. 
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En Guatemala, como en la regibn, una de las caracteristicas principales de las 

politicas migratorias que se impulsan, es la persecuci6n y criminalizacibn del migrante 

dentro del marco y enfoque de seguridad nacional dictado por el gobierno de Estados 

Unidos, que define 10s nuevos paradigmas del peligro, 10s cuales mete en el mismo sac0 

el combate a1 terrorismo, narcotrafico, migracibn y ultimamente, el combate a las maras. 

Estadisticas recientes demuestran que las politicas actuales en materia migratoria, han 

servido para poner en riesgo la vida y la dignidad de 10s migrantes 

MCxico ha jugado un papel determinante en la implementaci6n de politicas 

migratorias en el area Sur, mientras que el gobierno mexicano exige el respeto de 10s 

derechos humanos de 10s migrantes en su frontera norte, en su frontera sur, sus 

autoridades son seiialadas de cometer abusos en contra de 10s migrantes del sur. La 

doble agenda del gobierno de MCxico, se ha convertido en un medio perfecto para 

desencadenar una serie de abusos. Asimismo, estas politicas, medidas y leyes 

migratorias traen consigo procedimientos que facilitan la cormpci6n y la 

comercializaci6n de la migracibn, asi como el enriquecimiento ilicito de redes, coyotes, 

personas individuales, funcionarios, finqueros y empresarios, en donde el migrante 

seguiri siendo el perseguido y una persona estigmatizada y sin derechos. 

A pesar de que son mis de diez aiios en 10s que se han realizado grandes esfuerzos 

por parte de sectores sociales y grupos en defensa de 10s derechos humanos de 10s 

trabajadores migrantes temporales, aun no se cuenta con una politica migratoria 

concreta y adecuada en Guatemala, pricticamente no se cuenta con un modelo de 

politica coherente, integral, humanitaria y respetuosa de 10s Derechos Humanos; se 

continua con un modelo de politica improvisada, sin sentido humano, discriminatoria y 

represiva, en otras palabras es una politica anti-migrante que se ha extendido de 10s 

paises de NorteamCrica hacia CentroamCrica. 



CARACTERIZACION DE LA FRANJA FRONTERIZA DEL 

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

1. Caracteristicas Geograficas y Demograficas 

El departamento de San Marcos fue creado por acuerdo gubernativo del 8 de 

mayo de 1866 por el mariscal Vicente Cerna. Esth situado a1 Occidente de la Repdblica 

con un irea territorial de aproximadamente 3,791 kil6metros cuadrados. Limita a1 norte 

con el departamento de Huehuetenango, a1 este con Quetzaltenango, a1 sur con 

Retalhuleu y el Ocean0 Pacifico y a1 oeste con Mexico. 

Los municipios pertenecientes a la franja fronteriza del departamento de San 

Marcos con Mexico son: Tacani, Sibinal, Tajumulco, Malacatin, Ayutla y Oc6s7 10s 

cuales ocupan el 36.69% del territorio del departamento27. 

De estos seis municipios, 10s tres primeros estin ubicados en la parte del altiplano 

marquense, mientras que 10s otros tres se encuentran en la boca costa y costa del 

departamento. 

El municipio de Oc6s y la parte sur de Ayutla colindan con el municipio 

mexicano de Suchiate, la parte norte de Ayutla con Frontera Hidalgo, Malacatin tiene 

frontera con Metapa, Tuxtla Chico, la parte sur de Cacahuatin y Uni6n Juirez, el 

municipio de Tajumulco y la parte sur de Sibinal con Unidn Juarez, la parte norte de 

Sibinal y el sur de Tacani con Tapachula, Motozintla y Mazapa de ~ a d e r o ~ ' .  

1.1 Tacani 

Se encuentra a 72 kil6metros de la cabecera departamental de San Marcos y a 328 

kil6metros de la ciudad capital. Limita a1 norte con el municipio de Cuilco, 

'' DARDON Jacobo. Caracterizacih de la Frontera de GuatemalanLICxico. P.127 
'' Ibid. P.61 



Huehuetenango, a1 sur con Sibinal e Ixchiguan, a1 este con Tectitzin, Huehuetenango y 

San Jose Ojetenam, a1 oeste con el estado de Chiapas, MCxico. 

Se encuentra a 2,242 metros sobre el nivel del mar y tiene una extensi6n territorial 

de 302 kil6metros cuadrados. 

De acuerdo a1 ultimo censo del INE (2002) cuenta con una poblaci6n total de 

76,779 habitantes. 

1.2 Sibinal 

Dista a 75 kil6metros de la cabecera departamental de San Marcos y a 318 

kil6metros de la ciudad capital. Limita a1 norte con el municipio de Tacanii, a1 sur con 

Tajumulco, a1 este con Ixchiguan y Tajumulco y a1 oeste con el estado de Chiapas, 

Mexico. Se encuentra a altitudes entre 1,400 a 4,000 metros sobre el nivel del mar y 

tiene una extensi6n territorial de 176 kil6metros cuadrados. 

Se@n el Instituto Nacional de Estadistica en el documento de estimaciones de 

poblaci6n para el aAo 2010 el municipio de Sibinal cuenta con 27,171 habitantesZ9. 

Dicho informe no contiene datos por grupo etnico, sin embargo, hace menci6n a que 

"en su mayoria la poblacihn es rural y predominantemente no indigendo". 

1.3 Tajumulco 

La cabecera municipal de Tajumulco se encuentra a 37 kil6metros de la cabecera 

departamental de San Marcos y a 289 kil6metros de la ciudad capital. Colinda a1 norte 

con 10s municipios de Ixchiguan y Sibinal, a1 sur con San Pablo y Malacatzin, a1 este con 

Tejutla y San Marcos y a1 oeste con el municipio de Uni6n Jdrez del estado de 

Chiapas, Mexico. Estzi ubicado a 2,500 metros sobre el nivel del mar y su extensidn 

territorial es de 405 kildmetros cuadrados. 

De acuerdo a1 ultimo censo del INE (2002) cuenta con una poblaci6n total de 

4 1,308 habitantes. 

29 Plan de Desarrollo Sibinal, San Marcos. Consejo Municipal de Desarrollo del rnunicipio de Sibinal. 
SEGEPLAN 2010. Pp. 18,22 
30 Ibid. P. 22 



La poblacidn por grupo 6tnico esta compuesta en un 80.6% por Mayas, el 0.017% 

por Xincas, el 0.017% por Garifunas y el 19.37% por ~ a d i n o s ~ ' .  

1.4 Malacatan 

Se encuentra a 50 kildmetros de la cabecera departamental de San Marcos y a 271 

kildmetros de la ciudad capital. Limita a1 norte con 10s municipios de Tajumulco y San 

Pablo, al sur con el municipio de Ayutla, al este con San Pablo y Catarina y al oeste 

con el Estado de Chiapas, Mexico. 

Tiene una extension territorial de 204 kildmetros cuadrados y se encuentra a 390 

metros sobre el nivel del mar. 

De acuerdo al ultimo censo del INE (2002) cuenta con una poblacidn total de 

70,834 habitantes. De esta poblacidn, se establecid que el 9.36% es indigena (de las 

etnias Maya y Xinca) y el 89.87% es no indigena (ladinaQ2. 

1.5 Ayutla 

La ciudad Tecun Uman, cabecera municipal de Ayutla, se encuentra a 85 

kildmetros de la cabecera departamental de San Marcos y a 25 1 kildmetros de la ciudad 

capital. Limita al norte con 10s municipios de Catarina y MalacatAn, al sur con Ocds, al 

este con Pajapita y al oeste con Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, MCxico. 

Ayutla tiene una extensidn territorial de 204 kildmetros cuadrados y se encuentra 

entre 24 y 35 metros sobre el nivel del mar. 

De acuerdo al ultimo censo del INE (2002) cuenta con una poblacidn total de 

27,435 habitantes. El grupo Ctnico mayoritario es el no indigena con el 98.5%, en tanto 

que la poblacidn indigena esta representada por el 1 . 5 % ~ ~ .  

3 1 Plan de desarrollo Tajumulw, San Marws. Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de 
Tajumulco, SEGEPLAN 2010. Pp. 22-24 
32 Plan de desarrollo Malacatitn, San Marcos. Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de 
Malacatin, SEGEPLAN 2010. Pp. 18,21 
33 Plan de desarrollo Ayutla, San Marcos. Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Ayutla, 
SEGEPLAN 2010 Pp. 18,21 



1.6 Ocos 

El municipio de Oc6s se encuentra a 104 kilometros de la cabecera departamental 

de San Marcos y a 386 kilometros de la ciudad capital. Colinda a1 norte con Pajapita y 

Ayutla, a1 sur con el Ocean0 Pacifico, a1 este con 10s departamentos de Quetzaltenango 

y Retalhuleu y a1 oeste con el Estado de Chiapas, Mexico. 

Se localiza en la costa sur del departamento a una altura de 3 metros sobre el nivel 

del mar. Tiene una extension de 205 kilometros cuadrados. 

De acuerdo a1 ultimo censo del INE (2002) cuenta con una poblacion total de 

31,211 habitantes. Se@n el grupo etnico, el 99.24% de la poblacion es ladina, el 0.64% 

Maya, el 0.06% Xinca, el 0.06% de otro grupo etnico y el 0.01% ~ a r i f u n a ~ ~ .  

2. Caracteristicas Socioecon6micas 

El informe sobre pobreza de SEGEPLAN del aiio 2001, establece que 10s 

municipios de Tacani, Sibinal y Tajumulco (localizados por arriba de 10s 1,500 metros 

sobre el nivel del mar) conforman tres de 10s cinco municipios mas pobres del 

departamento que reportan respectivamente 84.35%, 89.95% y 93.27% de pobreza y 

32.35%, 43.90% y 48.92% de extrema pobreza. A1 mismo tiempo, para 10s municipios 

de MalacaGn, Ayutla y Ocos se reportan niveles de pobreza 7 1.44%, 35.15% y 48.15%, 

mientras que la extrema pobreza alcanza 18.73%, 3.77% y 6.45% re~~ectivamente~~. 

Es elemental mencionar que la actividad de mayor importancia en estos 

municipios fionterizos, como en gran parte del departamento de San Marcos, es la 

agricola, esto debido no unicamente a la cantidad de personas que se dedican a esta 

actividad, es decir la poblacion economicamente activa dedicada a la agricultura, sin0 

tambien por la extension territorial que se utiliza para este fin. 

En la fianja que comprende a 10s seis municipios fionterizos se practican dos tipos 

de agricultura, la de grandes plantaciones y la de subsistencia. Como es ampliamente 

34 Plan de desarrollo Ows, San Marcos. Consejo Municipal de Desarrollo del municipio de Och ,  
SEGEPLAN 2010. Pp. 
35 ASIES. Mapas de Pobreza y Desigualdad. Abril2010. P. 38 
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sabido, las grandes plantaciones son las que ocupan la tierra mas fertil, mientras que la 

agricultura de subsistencia ocupa las tierras menos aptas para este fm, no solo por lo 

erosionado de las tierras, sino por el riesgo que conlleva tener plantaciones en estas 

pequeiias parcelas que muchas veces esthn a la orilla de 10s barrancos. 

Muchos de 10s trabajadores migrantes temporales guatemaltecos que provienen 

del altiplano marquense, poseen pequeiias parcelas, sin embargo es una economia de 

subsistencia o autoconsumo y el reducido excedente de su producci6n lo comercializan 

en el mercado interno o sirve para realizar pequeiios intercambios comerciales. 

Cabe resaltar que tanto las grandes plantaciones como las de subsistencia son 

generalmente monocultivos, en el caso de la costa el maiz y algunas frutas como el 

banano y el platano y ultimamente la implementaci6n de la palma africana, en la boca 

costa el cafk, mientras que en el altiplano el maiz y algunas hortalizas. 

A travks de 10s Planes de Desarrollo Municipal elaborados por 10s Consejos de 

Desarrollo Municipales con la asistencia de la Secretaria de Planificaci6n y 

Programaci6n de la Presidencia -SEGEPLAN-, se estableci6 la base econ6mica para 

cada uno de 10s seis municipios fronterizos, de 10s cuales sobresalen 10s datos que a 

continuaci6n se presentan: 

En el municipio de Tacana el comercio es la actividad econ6mica mas 

importante, dedicindose un 80% de las personas a esta actividad. El resto se 

ocupa en la agricultura (12%), actividades profesionales (5%), ganaderia (2%) 

y artesanias (1%). Los productos agricolas mas importantes son el frijol, maiz, 

maicillo, manzanas, duraznos, peras y algunas h~r ta l izas~~.  

La actividad econ6mica en la que mas personas se desenvuelven en Sibinal esth 

relacionada a actividades agricolas y forestales, el comercio por mayor y menor 

dentro y fbera del municipio y por ultimo 10s servicios sociales. Entre 10s 

productos agricolas que tienen mayor importancia esthn, el cafe de altura, maiz 

blanco, ayote, papa, maiz amarillo, frijol, trigo, ejote, haba, camote; algunas 

36 Plan de Desarrollo del municipio de TacanA, San Marcos. P. 61 



frutas, principalmente manzana, durazno, melocotdn, citricos, papaya y la 

introduccidn de nuevos cultivos como macadamia37. 

La fuente principal de empleo en el municipio de Tajumulco, es la agricultura y 

10s productos agricolas mas importantes son la papa, el cafC, el aguacate, 10s 

citricos y algunas hortalizas, 10s que comercializan a nivel local y regional. 

Ademas se cultiva maiz y frijol, destinando esta produccidn fundamentalmente 

a1 consumo familiar3'. 

Las actividades econdmicas que mis generan empleo en el municipio de 

Malacathn son las agricolas, las pecuarias y las actividades comerciales y de 

servicios. Los principales productos agricolas son el cafe, maiz, banano, 

platano, frijol y chile. ~imbiCn esthn 10s cultivos de frutas como el mango, 

piiia, papaya, naranja y toronja. ~ltimamente se han implementado cultivos de 

la fruta rambutin que sustituye las plantaciones de ~ a f k ~ ~ .  

En el municipio de Ayutla, las actividades econdmicas mas importantes son las 

agricolas desde 10s cultivos tradicionales como el maiz, frijol y arroz, hasta 

cultivos como la palma africana, hule, tabaco, mango, ajonjoli, mani, platano, 

banano, aguacate, zapote, como parte de la diversificacidn de 10s cultivos. De 

igual manera, en el municipio existen haciendas dedicadas a la crianza de 

ganado vacuno y en menor escala ganado equino y granjas familiares con 

produccidn para el auto cons urn^^^. 
Las actividades principales que lleva a cab0 la poblacidn del municipio de 

Ocds son la agricultura, comercio, servicios de turismo, actividades pecuarias y 

la pesca. La principal fuente de empleo del municipio es la generada en las 

fincas de banano, platano y palma africana. El elemento clave en esta area es 

que la mayoria de 10s pobladores del Area rural son agricultores. Los productos 

agricolas mas importantes a 10s que destinan su mano de obra son banano, 

platano, palma africana y maiz, siguikndole en orden el hule, citricos, fiijol, 

hortalizas, ajonjoli y fnrtas, principalmente el coco, Gltimarnente se han 

implementado cultivos como la berenjena. TambiCn constituye otro rengldn 

importante la ganaderia vacuna, lanar, equina, caprina y aves de corral, que les 

37 Plan de Desarrollo del municipio de Sibinal, San Marcos. P. 57 
38 Plan de Desarrollo del municipio de Tajumulco, San Marcos. P. 69 
39 Plan de Desarrollo del municipio de Malacatin, San Marcos. Pp. 71,73 
40 Plan de desarrollo del municipio de Ayutla, San Marcos. P. 67 



sirve como alternativa en la seguridad alimentaria y las pequeiias industrias, 

artesanias y el comercio41. 

Tal como lo representan 10s planes municipales y como se anticip6 en su 

momento, la agricultura ocupa un porcentaje fundamental en la actividad econ6mica de 

10s municipios fronterizos, sobretodo la agricultura de subsistencia, sin embargo, la 

actividad econ6mica se ha expandido a otras areas tales como el comercio y 10s 

servicios. Esta expansi6n ha ampliado la especializaci6n de la mano de obra de la 

poblaci6n fionteriza que se desplaza hacia Mexico, lo que genera fuentes de empleo en 

sectores que anteriormente no eran ocupados por trabajadores guatemaltecos. En este 

sentido es necesario recalcar la excelente calificaci6n que 10s empleadores dan a la 

mano de obra guatemalteca, ya que es constantemente halagada por su 

perfeccionamiento, lo que no se traduce en mejores salarios ni respeto a sus derechos 

laborales. 

3. Caracteristicas Sociopoliticas 

Cuando grupos sociales han compartido hist6ricamente a traves de vinculos 

socioculturales y econ6micos, es muy dificil imaginar el trazar una frontera, todo lo 

contrario, a partir de la socializaci6n 10s vinculos se vuelven mas estrechos y se 

desdibujan cada vez mas las divisiones politico administrativas de 10s Estados. 

Es por ello que la frontera Guatemala-MCxico se convierte en una regi6n 

sumamente compleja pues el relacionamiento entre la poblaci6n es de tipo social, 

cultural, econ6mico y de alguna manera hasta politico. 

Tecun Uman posee significativa importancia por el lugar de transit0 humano y 

comercial mas importante entre Guatemala y MCxico. Alberga una gran cantidad de 

poblaci6n flotante guatemalteca y centroamericana que no ha podido ingresar a Mexico, 

la mayoria de veces no para residir en el pais vecino, sin0 con el fin de dirigirse a 10s 

Estados Unidos. 

41 Plan de Desarrollo del municipio de Oujs, San Marcos. P. 73 



A travCs de la instauraci6n de la legislaci6n adecuada referente a migracidn 

laboral, se busca la protection juridica, social y econdmica de la emigracidn laboral 

guatemalteca a travCs de 10s acuerdos y tratados internacionales, especificamente la 

convencidn internacional sobre la proteccidn de todos 10s trabajadores migrantes 

temporales y sus familiares, asi como 10s programas y proyectos bilaterales con 10s que 

ya se cuenta. 

3.1 Principales Movimientos de Poblaci6n en la Frontera 

Guatemala - M6xico 

Una de las cuestiones que debe tomarse en cuenta para poder caracterizar 10s 

movimientos poblacionales en esta regidn del pais son las motivaciones que dicha 

poblaci6n tiene para desplazarse, entre las cuales autores como Jacobo Darddn describe 

de la siguiente manera: 

Laborales 

l Comerciales 

~Transmigracibn (utilizar el territorio de un pais como lugar de transit0 

para dirigirse a otro) 

l Turisticas 

0Movimientos de personas, propios de las relaciones socioculturales de la 

regibn, utilizando pases locales o la Forma Migratoria de Visitante Local 

(FMVL) 

0Movimientos de familiares de refugiados retornados en ambas 

direcciones. 

Ademas, es necesario tomar en cuenta la condici6n migratoria con la que las 

personas realizan 10s cruces entre fiontera, la cual puede ser: 

l Documentada 

l Indocumentada 



Finalmente el lugar donde se realiza el cruce. En la fiontera entre Guatemala y 

Mexico s610 existen siete lugares donde se puede realizar la internacidn en forma 

documentada: 

1. Tecun Uman, Ayutla, San Marcos (Guatemala) / Union Juirez, Chiapas 

(MCxico) 

2. El Carmen, Malacatan, San Marcos (Guatemala) / Talisman, Chiapas 

(Mexico) 

3. Toquian Grande, Tajumulco, San Marcos (Guatemala) / Unidn Juirez, 

Chiapas (MCxico) 

4. La Mesilla, Huehuetenango (Guatemala) / Ciudad Cuauhtemoc, Chiapas 

(MCxico) 

5. Gracias a Dios, Huehuetenango (Guatemala) / Carmen Xhan, Chiapas 

(MCxico) 

6 .  El Naranjo, PetCn (Guatemala) / El Martillo, Tabasco (MCxico) 

7. Bethel, PetCn (Guatemala) / Frontera Corozal, Chiapas ( ~ C x i c o ) ~ ~  

Como se abordd en el capitulo anterior, existe la figura del "contratista", sin 

embargo, muchos de 10s trabajadores que se han ido a MCxico no utilizan 10s servicios 

de Cstos, internandose con permiso o pase, con el que se dirigen a buscar empleo a 10s 

distintos centros de produccidn agricola, porque es m h  sencillo para ellos y ademis 

conocen la zona. 

Los trabajadores guatemaltecos, especialrnente 10s del sector agricola y 10s de la 

construccidn, van a laborar a MCxico, en condiciones inferiores a las de 10s trabajadores 

mexicanos. 

La Convencidn Internacional sobre la Proteccidn de 10s Derechos de todos 10s 

Trabajadores Migratorios y sus Familiares, en su articulo 25 seiiala: "Los trabajadores 

migratorios gozaran de un trato que no sea menos favorable que el que reciban 10s 

nacionales del Estado de empleo en lo tocante a remuneracidn y de otras condiciones de 

trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones 

pagadas, seguridad, salud, fin de la relaci6n de empleo, y cualesquiera otras condiciones 

42 D A R D ~ N .  idem. Pp. 296-297 

40 



de trabajo que, conforme a la legislaci6n y las pdcticas nacionales, estt!n comprendidas 

en este termino". Este articulo generalmente no se cumple, pues no es secret0 que las 

condiciones de 10s trabajadores migrantes son siempre inferiores a las de 10s nacionales 

del Estado receptor. De hecho, esa es una de las ventajas que 10s contratistas tienen a1 

emplear a trabajadores migrantes, especialrnente si son indocumentados, pues este 

hecho haw que no se cumpla con la legislacibn, tanto interna como intemacional, ya 

que caen en el supuesto de que 10s trabajadores por temor a ser regresados a su pais de 

origen no acuden a instancias legales para dernandar 10s abusos a 10s cuales son 

sometidos. 

Lo anterior queda claramente comprobado a travCs del analisis realizado por la 

MENAMIG en el ailo 2005, cuyos resultados arrojan que, "el 85% de 10s entrevistados 

manifest6 que no recibe un trato igual que el trabajador agricola mexicano y un 60% 

manifest6 que no gana igual que el trabajador mexicano por la misma actividad 

realizada, la persona mexicana gana mhs por igual trabajo que la persona 

g~atemalteca'~~. 

Segh  dicho diagn6stico de la MENAMIG, un 90% de 10s trabajadores agricolas 

son hombres, mientras que el restante 10% corresponde a mujeres. Este es un dato 

importante, sin embargo podria no ser real esto debido a que muchas veces las mujeres 

cruzan la frontera sin ser registradas, sin que sea ilegal, es decir cuando acompaihn a 

sus esposos, compaileros de hogar, padres o hermanos, Wcamente 10s hombres se 

identifican y quedan registrados y ellas pasan como "acompafiantes". 

Segh  la iiltirna encuesta realizada por el Colegio de la Frontera Sur de MMco, 

en el afio 2008, el 53.1% de trabajadores temporales en Chiapas procedia del 

departamento de San Marcos, Guatemala, lo que equivale a aproximadamente a 179,000 

personas44. 

43 MENAMIG. idem. P. 46 
" Colegio de la Frontera Sur. Conociendo la Encuesta sobre Migracibn 22008. www.colef.mx 












































































