
ISSN 2683-1821. 7(1): 6-16 (ene - jun 2025)06 https://doi.org/10.29059/rdycsv.v7i1.208

José Andrés Hernández-Casango*, Viviana Castellanos-SuárezJosé Andrés Hernández-Casango*, Viviana Castellanos-Suárez

Participación de las infancias en la obtención de recursos económicos Participación de las infancias en la obtención de recursos económicos 
para el sistema familiar en contexto de movilidad humanapara el sistema familiar en contexto de movilidad humana

Participation of children in obtaining economic resources for the Participation of children in obtaining economic resources for the 
family system in the context of human mobilityfamily system in the context of human mobility

Resumen
Las familias en contexto de movilidad humana que transitan por México enfrentan múltiples necesidades económicas, agravadas 
por experiencias de violencia como secuestros, extorsiones y robos. El objetivo de este trabajo es explorar las experiencias de padres 
y madres en modalidad de viaje familiar sobre la participación de las infancias en la obtención de recursos económicos durante el 
tránsito por Villahermosa, Tabasco. La metodología utilizada fue exploratoria, cualitativa y de corte transversal, mediante un grupo 
focal con 8 personas, de las cuales 3 eran originarias de Venezuela, 1 de Nicaragua, 3 de Honduras y 1 de Guatemala. En conclusión, 
este estudio evidencia el impacto de la movilidad humana en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes, junto a 
sus familias, deben enfrentar condiciones de extrema vulnerabilidad. Las dificultades económicas y la falta de protección en espacios 
de tránsito motivan a los padres a involucrar a los menores en actividades de subsistencia. Los hallazgos subrayan la importancia de 
implementar políticas públicas que prioricen el interés superior del menor y de promover intervenciones sociales que sensibilicen a 
los cuidadores sobre las implicaciones de la migración en el bienestar infantil.
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Abstract
Families in a context of human mobility who transit through Mexico face multiple economic needs, aggravated by experiences of 
violence such as kidnapping, extortion, and theft. The objective of this study is to explore the experiences of parents in family travel 
mode regarding the participation of children in the generation of economic resources during transit through Villahermosa, Tabasco. 
The methodology used was exploratory, qualitative, and cross-sectional, through a focus group with 8 participants, of whom 3 were 
from Venezuela, 1 from Nicaragua, 3 from Honduras, and 1 from Guatemala. In conclusion, this study highlights the impact of human 
mobility on the development of migrant children and adolescents, who, along with their families, must face extreme vulnerability. 
Economic hardships and the lack of protection in transit spaces motivate parents to involve minors in subsistence activities. The 
findings underscore the importance of implementing public policies that prioritize the best interests of the child and promote social 
interventions that raise awareness among caregivers about the implications of migration on children’s well-being.
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Introducción
La migración, entendida como la movilidad de 
personas de un lugar a otro que puede acontecer 
dentro de la misma región, nación o continente 
(Villegas et al., 2021), en ocasiones ocurre de 
manera forzosa, en estos casos, la organización 
internacional para las migraciones menciona que 
los movimientos migratorios pueden ser impul-
sados debido al uso de fuerza, presión o coac-
ción para llevarse a cabo (Migration Data Portal, 
2022).

Por otra parte, la migración forzada es un 
término aplicado a la realización del trasla-
do, siendo de forma involuntaria, indeseada 
e influenciada por fuerzas externas que se 
contraponen a lo cotidiano de las personas 
implicadas, es decir, debido a las crisis eco-
nómicas, la violencia constante que pone en 
juego la integridad y seguridad de las perso-
nas tal como menciona Varela (2015), también 
eventos catastróficos naturales, accidentes quí-
micos o iniciativas de desarrollo forman parte 
de las causas del desplazamiento forzado. Lo 
que motiva a algunas familias a emprender un 
tránsito incierto, a través de países desconoci-
dos. México, al ser el principal corredor hacia 
los Estados Unidos, se convierte en un espacio 
clave dentro del contexto de movilidad humana, 
el cual abarca una diversidad de situaciones 
y condiciones que enfrentan las personas en 
tránsito, como lo define González (2013). Este 
concepto incluye, no sólo a quienes migran 
en busca de mejores oportunidades o migran 
de forma forzada, sino también aquellos que 
solicitan asilo o la condición de refugiado, a 
las personas apátridas en tránsito, a las y los 
desplazados internos y a las víctimas de trata y 
tráfico de personas. Cada uno de estos grupos 
enfrenta vulnerabilidades particulares, pero 
comparten la necesidad de protección y apoyo 
en su esfuerzo por construir vidas fuera de su 
lugar de origen.

Villegas et al. (2021), mencionan que no sólo los 
miembros de las familias en contexto de movi-
lidad son las principales afectadas, sino que el 
país receptor, también experimenta un impacto 
en su desarrollo social y económico. Este fenó-

meno puede generar beneficios como el incre-
mento de la fuerza laboral, la diversidad cultural 
y el impulso de la economía local; sin embargo, 
también puede conllevar, consecuencias inde-
seadas, tales como conflictos sociales, entre ellos 
la discriminación y la xenofobia. Según Cortina 
(2017),  la xenofobia se define como el miedo, 
rechazo o aversión hacia las personas extranje-
ras, teniendo cómo consecuencia la exclusión 
en varios ámbitos, como el laboral, educativo y 
social, dificultad en el acceso a servicios esencia-
les, limitando las oportunidades de desarrollo y 
crecimiento. 

Ante dichas dificultades, las familias en contexto 
de movilidad humana, especialmente aquellas 
que no cuentan con recursos económicos y han 
sido víctima de diversos riesgos, como asaltos, 
secuestros o violencia durante el tránsito por 
México, se enfrentan a necesidades significati-
vas, entre las más comunes se encuentra,  la 
búsqueda de espacios de acogida gratuita, como 
albergues o casas de apoyo para personas mi-
grantes, además de la escasez de recursos 
básicos, tales como transporte, alimentación o 
medios de comunicación como teléfonos para 
llamar e ingresar a Internet.

En un análisis realizado por Villegas et al. 
(2021), se cuestionan las posturas socio- an-
tropológicas qué fomentan, prácticas sociales 
que tienden hacia dos perspectivas de las fa-
milias en contexto de movilidad humana: por 
una parte, la visión etnocentrista, desde la cual 
se percibe a los niños y niñas como inmigran-
tes permanentes, considerando únicamente el 
origen nacional de sus familias y antepasados; 
por otra parte, una visión adultocentrista en la 
cual los menores migrantes son ubicados en una 
posición de exclusión en la sociedad receptora, 
que interpreta su infancia desde un enfoque de 
déficit, tomando la experiencia migratoria de sus 
padres, como el único referente para su condi-
ción infantil.

Las niñas, niños y adolescentes en el tránsito 
migratorio
La Red por los Derechos de la Infancia en 
México. (2024) menciona que según datos de 
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la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación de México 2023, registraron 
113,660, eventos de niñas, niños y adolescen-
tes en situación migratoria irregular. De estos 
46.1%, eran mujeres y 53.9% hombres, esta 
cifra representa un aumento del 59.6% en 
comparación con 2022, cuando se registraron 
71,206 casos. Éstos datos reflejan la crecien-
te complejidad de las dinámicas migratorias 
infantiles y juveniles, lo cual se vincula estre-
chamente con las categorías de identidades 
legales, aplicadas a los menores migrantes. 
Varela (2015) identifica la categoría de ‘menor, 
no acompañado’ que se refiere a personas de 
entre 0 y 18 años que realizan el tránsito por 
diversos países, sin la compañía de su padre, 
madre o tutor legal, y distingue también a los 
menores separados, aquellos que viajan sin sus 
padres, pero que están acompañados por otros 
familiares o tutores legales.

Para Villegas et al., (2021), ser niña o niño mi-
grante conlleva frecuentemente estar expuesto 
a una potencial doble amenaza a la violación de 
los derechos, dadas las actuales situaciones de 
riesgo en las que se encuentran.

Estas circunstancias impactan el adecuado desa-
rrollo psicosocial y físico de los menores, ya que 
se deja de valorar la importancia de la infancia 
como la etapa crucial para el desarrollo integral 
de la persona y durante este tiempo, es funda-
mental garantizar su derecho a vivir una vida con 
completa salud física y mental.

El proceso de reconocer la infancia, como una 
categoría social autónoma, ha sido un avance 
progresivo en el campo de las ciencias socia-
les. Históricamente, la infancia fue excluida de 
diversos ámbitos de acción y sus voces per-
manecieron silenciadas, debido a una visión 
adultocentrista que dominaba las decisiones en 
los sistemas familiares y sociales, (Gonzalez, 
2013). 

El reconocimiento formal de la infancia, como una 
categoría social con derechos propios, comenzó 
en el siglo XX, específicamente a partir de la con-
vención sobre los derechos del niño en 1980 e 

impulsada por la asamblea general de las Nacio-
nes Unidas (ONU, 1989).

Éste cambio de paradigma, generó un movimien-
to hacia la inclusión de la perspectiva infantil, en 
la toma de decisiones familiares, especialmente 
en el contexto de familias migrantes. En estos 
núcleos familiares, las decisiones que impactan 
en el desarrollo de los niños, niñas y adolescen-
tes (NNA) suelen tomarse sin incluir las opinio-
nes de las infancias, lo que revela la persistencia 
adultocentrista en el sistema familiar migrante 
según (Varela, 2015). La escasa consideración 
de las voces infantiles en el contexto migratorio, 
perpetúa condiciones de vulnerabilidad y limita 
su desarrollo integral.

En el contexto migratorio, los niños y niñas se 
encuentran entre los grupos más vulnerables, 
convirtiéndose en víctimas invisibilizadas de 
un proceso que parece no proteger su infan-
cia. Masiello (2023) destaca que los menores 
se enfrentan y ’pagan’ los conflictos entre la 
sensibilidad humana y la rigidez de las leyes 
migratorias, ya que a menudo son despojados 
y despojadas del reconocimiento de sus emo-
ciones, su familia, su identidad e incluso sus 
nombres. En este proceso, las niñas y niños 
son conocidos únicamente como ‘migrantes’, 
sin que se reconozca su identidad individual, 
ni su derecho a vivir una infancia plena. Esta 
condición migratoria acelera sus procesos de 
desarrollo, obligándolos a asumir roles y res-
ponsabilidades que los hacen dejar atrás su 
infancia (Masiello, 2023). 

Para describir esta realidad, Herrera (2020) 
utiliza el término ‘nuda vida’, una expresión que 
remite a la situación de los esclavos en el imperio 
romano, quienes eran considerados sacrificables. 
Aplicado al contexto actual, el término ilustra 
como las infancias migrantes son ‘sacrificadas’ 
en la migración, despojadas de derechos funda-
mentales y expuestas a una vida sin protección. 
Este fenómeno, es contrario, a los principios 
de los derechos humanos, donde la vida es el 
derecho primordial que debe protegerse por 
encima de cualquier condición o estatus migra-
torio (Herrera, 2020).
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Al respecto Fagetti (2012, p.3.), retrata con exac-
titud y realidad la migración y el trabajo infantil 
mencionando: 

“…significa llevar una vida itinerante, precaria 
e inconstante, donde la subsistencia nunca 
está garantizada, y muchas veces pende de 
un hilo. Del fino hilo de las fluctuaciones del 
mercado, de las condiciones climáticas, de la 
demanda de mano de obra y de las condicio-
nes de trabajo impuestas por las empresas 
agrícolas, cuyo principal objetivo es maximizar 
las ganancias y minimizar los riesgos. Para 
Mateo ser migrante y niño trabajador ha sig-
nificado ir haciéndose “grande” durante las 
largas jornadas de trabajo, con el esfuerzo 
cotidiano en los surcos. Fortalecer el cuerpo 
y hacerse inmune a base de insolaciones, in-
fecciones y un constante contacto con pestici-
das y agroquímicos. Crecer mientras la fuerza 
física “arrecia” y madurar mientras se asume 
una cada vez más comprometida responsabi-
lidad en el sostenimiento económico propio y 
de los hermanos menores. Hacerse “hombre” 
y ciudadano mientras su familia lucha por so-
brevivir a la ignominia de la pobreza y a la 
invisibilidad del trabajo precario y explotador”.

La exposición de NNA al trabajo 
Algunos padres, madres y cuidadores frecuente-
mente se ven obligados a involucrar a niños, niñas 
y adolescentes (NNA) en la obtención de recursos, 
debido a la falta de acceso a alimentos y servicios 
esenciales, como transporte, comunicación y alo-
jamiento. Si bien existen asociaciones civiles que 
ofrecen un apoyo a través de servicios sanitarios, 
asesoría profesional y hospedaje temporal. La alta 
demanda ha provocado que muchos de estos al-
bergues y espacios de acogida operen por encima 
de su capacidad. Como resultado, el tiempo de es-
tancia permitido suele ser limitado, lo cual coloca 
nuevamente a las familias en condiciones de vul-
nerabilidad.

Según Ayala-Carrillo y Cárcamo-Toalá (2012), para 
solventar la necesidad económica debido a las limi-
tadas oportunidades para hacer frente a la pobreza 
y a la escasez de recursos, alternativas de vida y 
posibilidades laborales, se da el trabajo infantil.

A nivel global, en 2020, se estimó que aproxima-
damente 160 millones de niños estaban involu-
crados en trabajo infantil, lo que representa un 
incremento de 8.4 millones en comparación con 
el 2016. De este total, 79 millones de menores, 
realizaban trabajos peligrosos que ponían en 
riesgo su salud, seguridad o moralidad (UNICEF, 
2021). Estas cifras reflejan un problema creciente 
que afecta a la infancia a diversas regiones del 
mundo, potenciado en contextos de vulnerabili-
dad como la migración.

Según Migration Data Portal (2021), indica que los 
niños migrantes definidos, como aquellos de 19 
años o menos representaban el 14.6% de la pobla-
ción migrante total, aunque no todos los menores 
están involucrados en el trabajo infantil, su condi-
ción de migrantes, los colocan en situaciones de 
mayor vulnerabilidad y los expone a riesgos signifi-
cativos de explotación laboral. La participación de 
estos niños, niñas y adolescentes en actividades la-
borales dentro del sistema familiar migrante puede 
tener efectos negativos sobre su desarrollo físico, 
mental y emocional, al privarlos de una infancia y 
adolescencia, segura y libre de explotación.

Además, la exposición al trabajo infantil en estos 
contextos tiene repercusiones negativas para 
el desarrollo cognitivo, socio afectivo y físico de 
los menores. Estos impactos no sólo afectan 
sus oportunidades y capacidades futuras, sino 
también contribuyen al desarrollo de conflictos so-
ciales y problemas de salud, perpetuando, ciclos 
de pobreza y exclusión social, (UNICEF, 2020).

En función de lo planteado, los menores migrantes 
se ven expuestos a situaciones de trabajo forzado 
que van desde la solicitud de dinero en la calle 
hasta el empleo en labores domésticas. Las impli-
caciones de riesgo para estos niños y adolescen-
tes incluyen secuestro y explotación por parte del 
crimen organizado, lo que abarca desde la explota-
ción sexual y el tráfico de drogas hasta el tráfico de 
órganos. En este sentido, Salvador (2016) afirma 
que ‘’los movimientos migratorios, especialmente 
en circunstancias irregulares, aumentan considera-
blemente la vulnerabilidad de niños y adolescentes 
a ser víctimas de diversas formas de maltrato y ex-
plotación incluyendo la prostitución y otras formas 
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de explotación sexual. Niñas, niños y adolescen-
tes en estas circunstancias son frecuentemente 
usados como mano de obra barata, explotados en 
trabajos domésticos o dados en adopción ilegal.’’

En la frontera sur de México, específicamente en 
la región Sonocusco de Chiapas, los niños y niñas 
migrantes, guatemaltecos enfrentan condiciones 
de trabajo que afectan gravemente su desarrollo. 
Ayala-Carrillo y Cárcamo-Toalá (2012) señalan que 
las tareas asignadas a los menores dependen del 
género: las niñas y las mujeres jóvenes realizan 
labores domésticas, mientras que los niños y ado-
lescentes son empleados en trabajos que requie-
ren mayor fuerza física y que por lo tanto implican 
mayores riesgos. Esta división de trabajo expone 
a los varones, a formas graves de trabajo infantil, 
mientras que las niñas reciben una remuneración 
económica inferior y con frecuencia, son suscep-
tibles a la explotación extrema y el abuso sexual. 

La protección de NNA en México
A pesar de qué México cuenta con un marco 
legal robusto para la protección de los derechos 
de niñas, niños y adolescentes (NNA), persisten 
problemas en la implementación efectiva de estos 
mecanismos, especialmente en contextos de mo-
vilidad humana. La protección de NNA, migrantes 
y de otras nacionalidades, suele ser insuficiente, 
no por la ausencia de leyes, sino por la ineficien-
cia en la aplicación de estas disposiciones ante la 
complejidad de los casos en contextos migratorios 
(Pérez et al., 2014). Aunque la Constitución polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos incluye di-
versas reformas para proteger los derechos de los 
NNA, tales como la situación gradual del término 
‘menor’ por ‘niño’, el establecimiento de la obli-
gación del Estado, de garantizar la dignidad de la 
niñez, y el deber de los padres, tutores y custodios 
de preservar sus derechos, la realidad muestra 
que estas disposiciones no siempre se producen 
en una protección efectiva (Pérez et al., 2014).

En ese sentido, la falta de respuesta eficaz en la im-
plementación de mecanismos de protección genera 
que tanto los NNA migrantes, como los nacionales 
se encuentran expuestos a situaciones de vulne-
rabilidad. La crisis humanitaria enfrentada por los 
NNA migrantes, no se debe únicamente a vacíos 

legales, sino a falta de recursos y coordinación de 
los espacios de acogida y asistencia proporcionados 
por el gobierno mexicano. Como resultado en las 
familias en tránsito y sus integrantes más jóvenes, 
quedan doblemente expuestos a riesgos que vulne-
ran sus derechos y afectan su desarrollo integral.

Por su parte, UNICEF en la Convención sobre los 
Derechos de los niños (2006), expone los siguien-
tes derechos afines al tema en cuestión tal como 
aparece en la tabla 1

Sin embargo, en muchos casos, lo consagrado en 
los textos legales no se convierte en realidad tan-
gible en la vida de los niños al ser invisibilizados 
como sujetos que tienen derechos a opinar, ser es-
cuchados y participar en las decisiones que afectan 
su vida, así mismo tiene derecho a la vida, al es-
parcimiento, a un plan de vida y al libre desarrollo.

A fin de cuentas y tal como expone la OIT (2024): 

”…la migración puede ser una experiencia po-
sitiva para los niños y niñas y puede ofrecerles 
una vida mejor, incrementar sus oportunida-
des y permitirles escapar de las amenazas 
inmediatas, tales como el matrimonio forzado, 
los conflictos y los desastres naturales. Los 
niños pueden enfrentar importantes desafíos 
durante el proceso de migración. Dichos de-
safíos son particularmente graves cuando los 
niños migran sin documentos de identidad 
adecuados y/o sin sus familias, y en países 
donde no existe protección legal y en donde 
a los niños se les impide acceder a servicios 
básicos tales como la educación y la atención 
sanitaria. En estos casos, los niños migrantes 
corren un gran riesgo de explotación y son sus-
ceptibles de caer víctimas del trabajo infantil. 
Muchos niños migrantes terminan trabajando 
en el sector agrícola o en el sector de servicios, 
por ejemplo, en trabajo doméstico. Algunos de 
estos niños y niñas son víctimas de trata. Con 
frecuencia, los niños migrantes experimentan 
maltratos, tales como aislamiento, violencia, 
malas condiciones de trabajo, omisión del 
pago de salarios y la amenaza de ser denun-
ciados a las autoridades. A demás se ha de-
mostrado que, entre los niños trabajadores, 
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Tesis Contenido

Interés superior del niñoInterés superior del niño

Todas las medidas respecto del niño deben estar basa-
das en la consideración del interés superior del mismo. 
Corresponde al Estado asegurar una adecuada protec-
ción y cuidado, cuando los padres y madres, u otras 
personas responsables, no tienen capacidad para ha-
cerlo. ART 1

Supervivencia y desarrolloSupervivencia y desarrollo
Todo niño tiene derecho intrinseco a la vida y es obliga-
ción del Estado garantizar la supervivencia y el desarro-
llo del niño. ART 6

Protección de la vida privadaProtección de la vida privada
Todo niño tiene derecho a no ser objeto de injerencias 
en su vida privada, su familia, su domicilio y su corres-
pondencia, y a no ser atacado en su honor. ART 16

Niños refugiadosNiños refugiados

Se proporcionará protección especial a los niños consi-
derados refugiados o que soliciten el estatuto de refu-
giado y es obligación del Estado cooperar con los orga-
nismos competentes para garantizar dicha protección y 
asistencia. ART 22

Protección contra los malos tratosProtección contra los malos tratos

Es obligación del Estado proteger a los niños de todas 
las formas de malos tratos perpetradas por padres, 
madres o cualquiera otra persona responsable de su 
cuidado, y establecer medidas preventivas y de trata-
miento al respecto. ART 19

Salud y servicios médicosSalud y servicios médicos

Los niños tienen derecho a disfrutar del más alto nivel 
posible de salud y tener acceso a servicios médicos y 
de rehabilitación, con especial énfasis en aquellos re-
lacionados con la atención primaria de salud, los cui-
dados preventivos y la disminución de la mortalidad 
infantil. Es obligación del Estado tomar las medidas ne-
cesarias, orientadas a la abolición de las prácticas tra-
dicionales perjudiciales para la salud del niño. ART 24

Esparcimiento, juego y actividades Esparcimiento, juego y actividades 
culturalesculturales

El niño tiene derecho al esparcimiento, al juego y a par-
ticipar en las actividades artísticas y culturales. ART 31

Trabajo de menoresTrabajo de menores

Es obligación del estado proteger al niño contra el 
desempeño de cualquier trabajo nocivo para la salud, 
educación o desarrollo, fijar edades mínimas de ad-
misión al empleo y reglamentar las condiciones del 
mismo. ART 32

Venta, tráfico y trata de niñosVenta, tráfico y trata de niños
Es obligación del Estado tomar todas las medidas ne-
cesarias para prevenir la venta, el tráfico y la trata de 
niños. ART 35

Explotación sexualExplotación sexual

Explotación sexual. Es derecho del niño ser protegido 
de la explotación y abuso sexuales, incluyendo la pros-
titución y su utilización en prácticas pornográficas. 
ART 34

Fuente: Elaboración propia basada en UNICEF (2006). Convención sobre los Derechos del Niño

Tabla 1. Convención de los derechos de los niños (2006)
Table 1. Convention on the Rights of the Child (2006). 
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los niños migrantes son los que reciben menor 
salario, los que trabajan más horas, los que 
asisten con mayor irregularidad a la escuela y 
los que enfrentan un mayor índice de morta-
lidad en comparación con los niños locales”.

Es fundamental reflexionar y visibilizar que la si-
tuación de trabajo infantil en contextos migratorios 
vulnera los derechos de los menores y obstaculiza 
su desarrollo pleno. La combinación de trabajo y 
niñez debería mantenerse alejada para preservar 
esta etapa de la vida, caracterizada por el disfrute, 
la creatividad y el desarrollo emocional. La propues-
ta se centra en proteger la infancia mediante la pro-
moción de una cultura de paz y una convivencia 
saludable que favorezca un crecimiento armonioso.

El objetivo de la presente investigación es iden-
tificar el papel de las infancias en la obtención 
de recursos económicos durante su tránsito por 
Villahermosa, Tabasco, México, analizando las ex-
periencias de padres, madres que se encuentran 
en modalidad de viaje familiar. A través de esta 
exploración, se busca comprender las dinámicas 
y desafíos que enfrentan las familias migrantes, 
y como estos afectan en el desarrollo y bienestar 
de los menores en contexto de movilidad humana. 
Este estudio contribuirá a visibilizar la situación de 
vulnerabilidad que viven las infancias así como pro-
porcionar elementos que puedan guiar futuras inter-
venciones y políticas de protección de sus derechos.

Metodología
Los sujetos de estudio en esta investigación 
fueron 8 representantes de familia en total, de 
los cuales se explican sus datos en la tabla 2, 
dicha población se encontraba transitando en 
una caravana en puebla y el INM los trasladó 
a Villahermosa, Tabasco, México, en donde se 
encuentra ubicado el Albergue Oasis de Paz del 
Espíritu Santo Amparito, que brinda un espacio 
temporal de aproximadamente dos noches a las 
familias en contexto de movilidad humana.

Ya que el presente estudio cualitativo, es de 
carácter exploratorio y transversal, se eligió la 
técnica de Focus Group para esta investigación, 
debido a su capacidad de explorar, experiencias, 
percepciones y dinámicas grupales de manera 
profunda (Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013).

Proceso de recolección de datos. Se adquirió 
de un encuentro presencial, mientras los NNA 
se encontraban en una actividad psicosocial en 
el albergue, por lo que se invitó a los padres 
a un focus group en la que se les preguntó su 
nacionalidad y el número de hijos o menores de 
edad quienes les acompañaban, posterior a la 
presentación se realizaron 3 preguntas en las 
que podían responder o debatir con la finalidad 
de integrar la información estas fueron: ¿Qué 
problemas han tenido con el dinero durante el 
viaje?¿de qué forma ayuda la familia durante 

No. de 
participante

Nacionalidad Edad Sexo
Cuidador 

solo: si/no
No. de menores 

que le acompaña

11 VenezuelaVenezuela 3636 MasculinoMasculino SiSi 11

22 VenezuelaVenezuela 4040 FemeninaFemenina SiSi 11

33 NicaraguaNicaragua 4242 FemeninaFemenina SiSi 22

44 HondurasHonduras 5353 FemeninaFemenina NoNo 22

55 HondurasHonduras 3333 FemeninaFemenina SiSi 11

66 GuatemalaGuatemala 4444 FemeninaFemenina SiSi 22

77 HondurasHonduras 2121 FemeninaFemenina SiSi 11

88 VenezuelaVenezuela 4444 MasculinoMasculino SiSi 11
Fuente: elaboración propia

Tabla 2. Datos de participantes en la recolección de datos. 
Table 2. Data from participants in data collection



13
 Hernández-Casango y Col. (2025). Infancias y obtención  Hernández-Casango y Col. (2025). Infancias y obtención 

de recursos en la movilidad humanade recursos en la movilidad humanahttps://doi.org/10.29059/rdycsv.v7i1.208

el viaje? ¿Qué significa para ti viajar con los 
niños?

Discusión y resultados
En la investigación cualitativa, el uso de grupos 
focales permite una interacción efectiva y una 
recopilación de datos ricos en matices, espe-
cialmente en temas sensibles, como el de la mi-
gración y el tránsito en contextos de movilidad 
humana. Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2013) su-
gieren que un grupo focal entre seis  y 12 perso-
nas favorece una dinámica fluida, y una variedad 
de perspectivas, características que se reflejan 
en este estudio, en el cual participaron ocho per-
sonas de distintos países.

La decisión de migrar suele estar marcada por 
una combinación de factores socioculturales y 
económicos. Aruj (2008), señala que las aspira-
ciones y percepciones sobre los países destino 
pueden llevar a una idealización que ignora los 
peligros del trayecto. En este sentido, al pre-
guntar sobre las carencias económicas en sus 
países de origen, los participantes, expresaron 
frustraciones y dificultades. Por ejemplo, el par-
ticipante uno mencionó la situación crítica en 
Venezuela, mientras que el participante dos des-
cribió las dificultades de subsistir con ingresos 
extremadamente bajos, lo cual se línea con el 
panorama descrito por Aru, sobre el contexto so-
ciocultural que moldea, percepciones erróneas 
sobre el tránsito y las oportunidades en los otros 
países.

Al realizar la primera pregunta se hizo referencia 
a las carencias económicas del país de origen, 
los participantes coincidieron respondiendo lo 
siguiente:

Participante 1: en Venezuela las cosas están 
difíciles, al llegar a México se necesita más.

Participante 2: se ganan 3 dólares diarios y eso 
no alcanza para nada(...)
Participante: 5: El problema del dinero es tener 
que pagarle a los de migración (...)

Participante 8: tienes que poner en la cedula, 
unos 300 por persona para pasar en cada que 

te detienen (…)

Participante 2: para pasar la selva también se 
paga, en panamá si no pagas los indios te violan!

Participante 3: Mi problema fue para retirar la 
plata, no me ayudan por los papeles…

Respecto al papel de la familia y el apoyo recibido 
durante el viaje, varios participantes relataron la 
importancia de recibir ayuda económica y emo-
cional, aunque algunos enfrentaron desafíos al 
no contar con redes de apoyo sólidas. El partici-
pante 7, por ejemplo, necesitó la ayuda de una 
persona local, es decir, mexicana, para acceder a 
retirar dinero en efectivo debido a diversos reque-
rimientos en algunas tiendas de conveniencia. La 
falta de redes de apoyo incrementa la vulnerabi-
lidad de los migrantes y los expone a situaciones 
de soborno y extorsión, como también indican los 
estudios de migración en contextos de tránsito 
(Hamui-Sutton y Varela-Ruiz, 2013; Aruj, 2008).
Al realizar la segunda pregunta; ¿de qué forma 
ayuda la familia durante el viaje? Se obtuvo lo 
siguiente:

Participante 7: a mí hasta ahora me deposita-
ron, tuve que pedirle el favor a un mexicano en 
el Oxxo para retirar.

Participante 4: mi esposo es el que hoy salió a 
trabajar, no teníamos nada, por que en piedras 
negras nos quitaron todo […]

Participante 5: en mi caso que vengo sola, me 
mandaron unos dólares y con eso es lo que estoy 
planeando moverme […]

Participante 8: a mí, me ha tocado pedir, tengo 
que, porque no hay quien más, tenemos que 
buscar de donde, aunque no salga tanto […]

Por último, al explorar los significados de viajar 
con niños, niñas y adolescentes, los testimo-
nios reflejan una mezcla de resignación y pro-
tección. La percepción de tristeza fue común, 
como lo expresaron los participantes 2 y 3. Sin 
embargo, el participante 8 destacó su rol como 
padre soltero y la fortaleza de su hija ante el 
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viaje. Hernandez (2021) enfatiza que las infan-
cias migrantes suelen ser invisibilizadas en las 
narrativas migratorias, donde predominan las 
voces adultas, lo cual refleja un enfoque adulto-
centrista que tiende a ignorar las necesidades 
emocionales y psicologicas de los menores, 
como  lo señala tambien Morales (2022) en su 
critica sobre las relaciones de poder en funcion 
de la edad.

Tercer cuestionamiento planteando la pregunta; 
¿Qué significa para ti viajar con los niños? Los 
participantes respondieron:

Participante 2: ¡Triste!

Participante 3: ¡Horrible!

Participante 3: ¡Triste!, ¡prácticamente la palabra 
es triste!

Participante 4: yo en mi vida nunca habían 
andado así.

Participante 8: bueno yo en lo personal, para mí 
es una experiencia única, pues, para mí, bueno 
hablo por mí, no por... pues para mí, es una ex-
periencia única, yo atravesé la selva 2 veces, 
ya! Dos veces pasé la selva y con la niña, pues, 
la primera vez que la atravesé duré dos días y 
medio, la segunda vez duré 4 días y bueno… 
yo pasé la selva bien, mi niña, bueno… a dife-
rencia de otras personas que vi que dejan a los 
niños con traumas, no, no, no, ya mi niña tiene 
6 años y yo pasé la selva bien con ella, eh! No 
hubo ningún tipo de trauma a ella la vio un psi-
cólogo cuando llegamos a blancas, todo, todos 
los demás países, eso no, no… si, si, es un viaje 
fuerte para los niños pero no es un camino que 
ellos deberían de tomar, pero en el caso mío yo 
soy padre soltero, la mama de la niña la aban-
donó ya va para 4 años que estoy con ella no 
tengo con quien dejarla porque es mi hija, y yo 
me siento bien estando con ella, si es algo que 
es, no digamos traumático por que la niña esta 
como si nada, esto para ella es como como si es-
tuviéramos en un viaje de turismo o algo pasean-
do… ella no ve los riesgos por los que estamos 
pasando…

Participante 2: disculpa, que te interrumpa, (en 
voz baja), si sería bueno que… que la... la ayuda-
ras en el tema de la separación que tiene con su 
mamá… porque te recuerdas que veníamos ca-
minando y me pediste el apoyo de que la pasara 
al baño? Ella me dice… Mi mamá me abandonó 
y eso a mí... a mí me partió el alma a mí me puso 
el corazón tan, tan lleno de sentimiento….

Conclusiones
En conclusión, la movilidad humana en contex-
tos migratorios, impacta profundamente en el 
desarrollo de las niñas, niños y adolescentes que 
acompañan a sus familias en búsqueda de mejo-
res oportunidades. Las condiciones de extrema 
vulnerabilidad que enfrentan estas familias obli-
gan a muchos padres y cuidadores a involucrar 
a los menores en actividades para la obtención 
de recursos económicos, obteniendo los riesgos 
significativos para su bienestar, físicos, psicoló-
gico y social. Aunque esta práctica no es ajustable, 
refleja la realidad de numerosas familias que 
transitan en condiciones de carencia y peligro.

Este estudio destaca la importancia de implemen-
tar políticas públicas que prioricen el interés su-
perior de las infancias en los espacios de acogida 
y protección, asegurando intervenciones sociales 
efectivas, que escuchen y visibilicen, las opinio-
nes de los menores, asimismo, resulta necesario 
desarrollar investigaciones orientadas a la acción 
social para sensibilizar a los padres sobre las 
consecuencias que el proceso migratorio puede 
tener en el desarrollo de sus hijos e hijas promo-
viendo prácticas que resguarden su integridad y 
sus derechos. Es esencial que se fortalezcan los 
mecanismos de protección para estos menores 
y sus familias. Sólo a través de una intervención 
coordinada entre actores sociales, gubernamen-
tales y civiles. Será posible mitigar los efectos de 
la migración en las infancias y asegurar un futuro 
donde sus derechos no se vean comprometidos 
por las circunstancias de movilidad.
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