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La movilidad laboral guatemalteca en México (2010-2012). Un estudio con enfoque 

espacial 
 

The Guatemalan Labor Mobility in Mexico from 2010 to 2012. A Spatial Approach 
 

ARACELI ZAMUDIO LANDEROS* 
CAMILO CAUDILLO COS** 

 
Resumen 
 
A través del tiempo, el estudio de la movilidad humana se ha fundamentado en enfoques 
demográficos, sociológicos, antropológicos, etc.; pocos estudios toman en cuenta el desarro-
llo de métodos de análisis que integran la dimensión espacial de forma explícita, lo que deja 
incompleto el panorama de este fenómeno. Aquí aplicamos métodos de regresión espacial 
para identificar factores que permitan explicar la expulsión de fuerza de trabajo hacia México. 
Además de algunos factores socioeconómicos, la construcción de un índice de accesibilidad 
resultó ser una de las variables explicativas más poderosas. 
PALABRAS CLAVE: movilidad laboral, econometría espacial, análisis espacial, regresión espa-
cial, accesibilidad. 
 
Abstract 
 
Over time, the study of human mobility has been based on demographic, sociological, an-
thropological approaches, etc.; few studies take into account the development of analytical 
methods that integrate the spatial dimension explicitly, this situation leaves incomplete the 
picture of this phenomenon. We apply spatial regression methods to identify determinants 
that explain the expulsion of labor from Mexico. In addition to socioeconomic factors, the con-
struction of an accessibility index proved to be one of the most powerful explanatory varia-
bles. 
KEY WORDS: labor mobility, spatial econometrics, spatial analysis, spatial regression, accessi-
bility. 
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Introducción 
 
México forma parte del corredor migratorio 

más grande del mundo (ONU, 2014: 21), 

debido a la gran cantidad de personas que 

intentan llegar a Estados Unidos, sean de 

origen mexicano o centroamericano.1 No 

obstante, México no sólo es un país de ori-

gen y de tránsito, sino también destino la-

boral, sobre todo de ciudadanos centroa-

mericanos. Por ello, en la frontera sur de 

México, día a día se presenta una gran 

movilidad humana, entre la que se encuen-

tra la originada por causas laborales. Esta 

movilidad, en su mayoría procedente de 

Guatemala, tiene como destino principal el 

estado de Chiapas. De ahí que la acade-

mia mexicana, conjuntamente con instan-

cias gubernamentales interesadas en el 

tema, empezaron a establecer metodolog-

ías para medir y diagnosticar el perfil so-

ciodemográfico de este flujo, e implemen-

taron en 2004 la Encuesta sobre migración 

en la frontera Guatemala-México (Gua-

Mex), que posteriormente cambió su nom-

bre por el de Encuesta sobre Migración en 

la Frontera Sur (Emif sur) de México.  

Como objetivo central de este traba-

jo, se analizan los patrones espaciales de 

la movilidad laboral de Guatemala hacia 

                                                                 
1
 Aunque existen registros en los que se informa 

que personas de otras nacionalidades de igual ma-
nera recurren a este corredor para llegar a Estados 
Unidos. 

México durante el periodo 2010-2012, para 

ello estudiamos los datos de la Emif sur en 

dicho periodo, para conocer el perfil de esa 

movilidad; asimismo, realizamos un ejerci-

cio con enfoque macro, en el que se rela-

cionaron las características de los depar-

tamentos guatemaltecos con los flujos de 

trabajadores, mediante las siguientes 

herramientas de análisis espacial: 

 Regresión espacial para explicar 
los sucesos de residentes depar-
tamentales que participan en la 
movilidad laboral guatemalteca 
en México. 

 Implementación de un índice de 
accesibilidad, desde las cabece-
ras departamentales hacia los 
principales cruces donde se le-
vantó la Emif sur. 

 
Lo anterior permitió incorporar la dimensión 

geográfica explícitamente, y se señalaron 

los patrones espaciales migratorios encon-

trados en los datos de la Emif sur en esos 

años. El texto se divide en seis apartados. 

En el primero se presenta el contexto ge-

neral del proceso migratorio en la región 

donde se localiza México, con la idea de 

describir las diferentes aristas de los flujos 

de personas. El segundo apartado proble-

matiza los conceptos y definiciones de mi-

gración y movilidad, así como las fuentes: 

aquí mismo se describe con cierto detalle 

la Emif sur, fuente de la que extraeremos 

la información para construir las estimacio-

nes de emigrantes por departamento.  
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El tercer acápite constituye una breve ca-

racterización demográfica y laboral de los 

migrantes guatemaltecos. El cuarto seg-

mento plantea el problema abordado y 

brinda los elementos teórico-

metodológicos, enfatizando la pertinencia 

de la incorporación de las herramientas de 

análisis espacial para el estudio de la movi-

lidad poblacional. El quinto apartado expo-

ne los resultados de nuestros modelos de 

regresión espacial. Por último, en el sexto 

se presentan las conclusiones. 

 
El proceso migratorio regional y la  
movilidad poblacional 
 
Aunque el objetivo de este trabajo es el 

análisis de los flujos laborales de guate-

maltecos en la frontera sur de México, un 

elemento insoslayable es el proceso migra-

torio regional del que participa nuestro 

país. En 2006, el Estado mexicano recono-

ció por vez primera su triple papel en el 

proceso migratorio (Nájera-Aguirre, 2010; 

Rivera, 2013), como nación con diversas 

funciones en el proceso migratorio regio-

nal, al ser un país de origen —en particular 

la migración que se dirige hacia Estados 

Unidos—; un país de tránsito —el caso de 

los flujos de centroamericanos que desean 

llegar a Estados Unidos—  y un país de 

destino (ya sea de migraciones permanen-

tes o de trabajadores fronterizos). No obs-

tante, la magnitud del fenómeno es difícil 

de medir: 

Datos recientes del Instituto Nacional 
de Migración (INM) indican que entre 
2007-2010, por la frontera sur de Méxi-
co se produjeron 1.9 millones de entra-
das de extranjeros en promedio, sin 
considerar los movimientos locales. De 
estos eventos, 83 por ciento fueron en-
tradas documentadas —como visitantes 
locales, turistas, trabajadores fronteri-
zos u otros visitantes—. El 17 por cien-
to fueron ingresos irregulares de mi-
grantes centroamericanos, de los 
cuales 9 por ciento se dirigían hacia Es-
tados Unidos y 8 por ciento son visitan-
tes o trabajadores que van a Chiapas u 
otro estado del sur de México (Rivera, 
2013: 254).  

 
No existen datos confiables sobre el núme-

ro de personas que ingresan a México sin 

documentos, salvo los que son retenidos y 

devueltos por autoridades mexicanas. La 

gráfica 1 muestra datos de la migración 

indocumentada guatemalteca, es decir, la 

población que fue detenida y devuelta por 

autoridades mexicanas en territorio nacio-

nal y por autoridades estadounidenses en 

la zona fronteriza con México (INM, 2012; 

Segob, 2013), también se muestra la emi-

sión de documentos migratorios por el go-

bierno mexicano (Armijo, 2011: 26).2 Lo 

que la gráfica muestra es el cambio de las 
                                                                 
2
 Los autores recopilan los datos de los documentos 

migratorios emitidos por el Estado mexicano; hasta 
2007 existió la Forma Migratoria de Visitante Agrí-
cola (FMVA), a la que tenían derecho los guatemal-
tecos residentes de la región fronteriza con México, 
esta forma se sustituyó por la Forma Migratoria de 
trabajador Fronterizo (FMTF), que a partir de 2010 
se amplió a Belice y residentes del interior de Gua-
temala. 
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políticas migratorias; no estamos seguros 

de que la migración esté declinando; sólo 

sabemos que la cantidad de migrantes de-

vueltos por México ha decaído significati-

vamente en el periodo 2005-2013, así co-

mo el aumento de las deportaciones por 

las autoridades estadounidenses. 

 

Gráfica 1. Series de tiempo de los guatemaltecos devueltos por autoridades mexicanas 
y estadounidenses y documentos de trabajo emitidos por el INM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: datos sobre migrantes devueltos (Rodríguez et al., 2012: 3-4; Segob, 2012: 32; 2013: 34), 
datos de formas migratorias (Armijo, 2011: 40). 
 
Las formas migratorias que el gobierno 

mexicano ha emitido oscilan entre veinte y 

cuarenta mil, el principal cambio en la polí-

tica es que, a partir de 2007, no sólo se 

otorga el derecho al trabajador agrícola de 

Guatemala, sino que se amplía la oportu-

nidad para trabajar en cualquier sector 

económico en territorio mexicano y a partir 

de 2010 se incluyó a ciudadanos de Belice. 

Esto pone de relieve que hay un des-

fase entre la normatividad vigente en Méxi-

co en materia migratoria y el contexto en 

que se desarrolla el fenómeno en el país. 

La principal debilidad del marco normativo 

nacional es su espíritu inquisitorio, aqueja-

do de una crónica imprecisión que ha dado 

cabida al exceso en el uso de la facultad 

discrecional de las autoridades migratorias, 

en detrimento de la seguridad jurídica de 

los migrantes (Sin Fronteras IAP, s.a.). 

Otra de las dificultades para recabar 

datos confiables es la configuración de los 
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cruces fronterizos a lo largo de la frontera 

con Guatemala (casi 900 km), existen sólo 

diez puntos fronterizos formales, siete en 

Chiapas, uno en Tabasco y dos en Quinta-

na Roo; en cambio, a lo largo de los 200 

kilómetros  de frontera con Campeche, no 

existe ningún punto de cruce formal. Son 

muy pocos los puestos fronterizos que 

cuentan con la infraestructura y el personal 

para cumplir con la función básica de una 

frontera internacional (Armijo, 2012); auna-

do a lo anterior, la compleja topografía de 

la frontera sur complica las tareas de con-

trol, en consecuencia, ésta es sumamente 

porosa. Simplemente en 2012, la Comisión 

Internacional de Límites y Aguas (CILA) 

México-Guatemala detectó 56 cruces in-

formales vehiculares a lo largo de la línea 

divisoria de ambos países (CILA sur, 2012: 

4). 

Por su parte, el Ministerio de Gober-

nación de Guatemala ha detectado 57 cru-

ces; el Menamig y el Grupo Articulador y 

Pastoral de Movilidad Humana (PMH) indi-

can que existen 72 pasos fronterizos in-

formales. La Unidad de Control Migratorio 

de la DGM calculó entre ochocientos a mil 

cruces informales entre Ocós, San Marcos 

y El Petén (OOIMG, 2013: 60-61), en sínte-

sis, existe una gran variación en el dato de 

la cantidad de los cruces fronterizos. 

 

Mapa 1. Puntos de cruce en la frontera sur de México 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: INM (2010), publicado en Armijo (2012: 26). 
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Migración y movilidad. Definiciones  
y fuentes 
 
Las fuentes de estadísticas convencionales 

(como los censos), además de la distancia 

entre cada levantamiento, no tienen como 

objetivo captar los flujos cotidianos que 

ocurren en sitios con tal dinamismo como 

las fronteras, tampoco captan a la pobla-

ción cuya residencia habitual no se localiza 

en el territorio nacional. Quizá tenemos 

una aproximación a la inmigración reciente, 

de acuerdo con las definiciones censales. 

La implicación de una residencia habitual 

restringe fuertemente el concepto de mi-

gración, así como los horizontes tempora-

les con los que se define. Comúnmente, la 

migración reciente es el cambio de resi-

dencia habitual en un periodo de cinco 

años (Chackiel, 2009: 37), por lo que los 

movimientos intermedios y cotidianos se 

pierden. 

Hay autores que extienden la delimi-

tación temporal para clasificar los movi-

mientos de la población de acuerdo a su 

duración: algunas migraciones son perma-

nentes (al menos hasta el momento del 

levantamiento de nuestra información), es 

decir, implican el cambio de residencia 

habitual de manera definitiva; otras son 

temporales, esto es, una modificación del 

lugar de residencia provisional y se distin-

guen migraciones de largo plazo (de varios 

años), estacionales (que se repiten con-

forme a las estaciones del año, en particu-

lar los jornaleros agrícolas), periódicas (du-

ran algunos meses) y diarias (que 

involucran pasar una noche fuera del 

hogar), a este último tipo realmente no se 

le puede llamar migración, sino movilidad 

cotidiana, la cual involucra actividades de 

consumo (de servicios), motivos sociales y 

de producción, ya sea en la misma unidad 

administrativa, en otra nacional o de otro 

país (Bell y Ward, 2000; Chackiel, 2009: 

23). Por su parte, Ares apunta:  

 
La asociación entre movilidad y terri-
torio se produce porque a partir de 
la recursividad de los flujos se dibu-
jan espacios de vida o frecuenta-
ción, cuya superficie y formas son 
variables. No obstante, entre ellos 
se descubren regularidades basa-
das en las características sociode-
mográficas de los pobladores, en el 
conocimiento del territorio revelado 
a través del uso y en la disponibili-
dad de servicios y su distribución te-
rritorial (Ares, 2010: 32).  

 
Estas interacciones entre la población y los 

flujos recurrentes configuran lo que algu-

nos autores llaman “espacio de vida” 

(Courgeau, 1990; Domenach, 2007), que 

incluye a todos los lugares con los que el 

individuo se relaciona; la residencia base o 

punto de partida para los desplazamientos 

no se restringe únicamente a la residencia 

habitual, cada individuo transita por el terri-



Araceli Zamudio Landeros y Camilo Caudillo Cos • La movilidad laboral guatemalteca en México… •  183 

 

 
                           julio-diciembre  2015 • volumen 05 • número 02 • publicación semestral  

torio entre distintas viviendas, aun cuando 

ocasionalmente retorne a la que considera 

habitual. En el caso de la frontera, el espa-

cio de vida de los pobladores implica un 

constante ir y venir entre diferentes        

Estados nación. 

El siguiente punto se relaciona con la 

estimación de los flujos de personas en la 

frontera. Desde 2004, El Colegio de la 

Frontera Norte3 ha diseñado, aplicado y 

levantado trimestralmente la Encuesta so-

bre Migración en la Frontera Sur de México 

(Emif GuaMex, Emif sur), cuyo objetivo 

principal es profundizar en el conocimiento 

del fenómeno migratorio laboral desde la 

frontera sur de México, destacando sus 

aspectos determinantes y tendencias, así 

como sus efectos en el mercado de trabajo 

e impactos en ambas sociedades; permiten 

generar indicadores sobre las característi-

cas sociodemográficas, laborales y del lu-

gar de residencia, entre otras, de los mi-

grantes procedentes del sur.  

 
En esta encuesta, se captan flujos 
de trabajo conceptualizados como 
sucesos, es decir, una misma per-
sona puede ser encuestada varias 
veces.4 La Emif sur abarca el flujo 

                                                                 
3
 Junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, el Consejo Nacional de Población (Conapo), 
el Instituto Nacional de Migración (INM), Unidad de 
Política Migratoria, y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE). 
4
 Para incluirla en el universo de interés de la en-

cuesta, la persona ha de cumplir con las siguientes 
condiciones: ser mayor de quince años, haber naci-

de guatemaltecos en México, dife-
renciándolos en cuatro tipos, con 
instrumentos y bases de datos para 
cada grupo;5 sin embargo, nuestro 
interés se centra sólo en los flujos 
de guatemaltecos procedentes de 
México, pues éstos remiten a la ex-
periencia ocurrida durante la última 
estancia laboral en territorio mexica-
no: “El diseño metodológico de las 
Emif está basado en la aplicación de 
técnicas de muestreo probabilístico 
de poblaciones móviles, y las medi-
ciones efectuadas se fundamentan 
en la observación continua y prolon-
gada de los flujos migratorios, tanto 
de la frontera norte como de la fron-
tera sur de México (El Colef, s.a.: 1). 

 

El diseño muestral debe contemplar unida-

des geográficas (lugares de origen, destino 

y cruce fronterizo) y unidades temporales 

(trimestres, días y horas de los movimien-

tos). Una diferencia fundamental respecto 

de las encuestas de hogares es que en la 

Emif la población objetivo no es encuesta-

da en su domicilio, sino mientras se en-

cuentra en tránsito desde o hacia su resi-

dencia principal. 

                                                                                                       
do en Guatemala, haber cruzado la frontera para 
trabajar y realizar el cruce por tierra. 
5
 a) Procedentes de Guatemala; b) procedentes de 

México; c) devueltos por autoridades migratorias 
mexicanas y d) devueltos por autoridades estadou-
nidenses. 
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Esquema 1. Marco muestral de la Emif sur 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: adaptado de información de El Colef (s.a.: 2). 
 

 
Una vez definidas las unidades geográfico-

temporales, se requiere de criterios preci-

sos para la identificación de los flujos labo-

rales, para ello se diseñó la cédula filtro, la 

cual permite al encuestador eliminar a los 

sujetos (unidades de la población sujeta a 

muestreo) que no cumplan con el perfil mi-

gratorio objetivo. Los migrantes laborales 

se definieron como la población de quince 

años y más, no nacida en México ni en Es-

tados Unidos, que se dirige a cualquiera de 

estos países a trabajar o a buscar trabajo 

(véase la nota 4). 

El siguiente elemento que la cédula filtro 

discriminó se relaciona con las localidades 

de origen de los flujos. La Emif GuaMex 

inicialmente excluiría a los trabajadores 

migratorios de las poblaciones fronterizas, 

decisión que demostró ser errónea, puesto 

que una gran cantidad de trabajadores 

fronterizos procedía precisamente de las 

localidades aledañas a las ciudades del 

levantamiento, lo que resultó en la subes-

timación del flujo de mano de obra hacia 

México. Por ello, a partir del segundo tri-

mestre de 2006, se modificó la cédula filtro 

para incluir a todos los poblados fronteri-

zos, y así tener una mejor estimación de 

los flujos laborales; también la encuesta 
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cambió de nombre a Emif sur desde en- tonces (Nájera, 2010: 72). 

 
Gráfica 2. Serie de tiempo de flujos de guatemaltecosde México hacia Guatemala      

reportados por la Emif sur (2005-2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: El Colef et al. (2012), en <http://www.colef.mx/emif/tabuladossur.php>. 

 
Originalmente, para el levantamiento se 

seleccionaron dos ciudades de muestreo: 

Tecún Umán, municipio de Ayutla, y El 

Carmen, municipio de Malacatán, ambas 

en el Departamento de San Marcos. El cri-

terio principal de selección fue que los cru-

ces por estas localidades fronterizas con-

centran la mayor proporción de los flujos 

en la frontera sur de México, además de la 

disponibilidad de infraestructura de trans-

porte y la accesibilidad para el personal de 

campo (EL Colef, s.a.: 5). En el segundo 

trimestre de 2006, se decidió incluir tres 

ciudades más: La Mesilla y Gracias a Dios 

en el Departamento de Huehuetenango, y 

El Naranjo, en el Departamento del Petén. 

Dentro de la cobertura temática de 

la encuesta, se encuentran preguntas so-

bre los puntos de cruce que utiliza la po-

blación para ingresar a México, informa-

ción que permitió identificar los cruces 

principales mencionados en esta fuente 

para la construcción de nuestro índice de 

accesibilidad. Ya mencionamos lo que ob-

servamos con la Emif, pero hay algunos 

tipos de flujos excluidos: “los flujos migrato-

rios no captados por la Emif Guamex o 

Emif sur son los movimientos lentos, es-

porádicos, o que carecen de puntos es-

pecíficos de paso-observación”, como 

 Migrantes laborales que cruzan la 
frontera México-Guatemala en au-
tomóvil. 
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 Migrantes laborales que se dirigen o 
pasan por ciudades fronterizas no 
incluidas en el operativo de aplica-
ción. 

 Migrantes laborales hacia México y 
en tránsito hacia Estados Unidos in-
volucrados en el tráfico de personas 
(Nájera, 2010: 68). 

 
Lo anterior impone restricciones concep-

tuales, los flujos captados son exclusiva-

mente laborales, pero combinan temporali-

dades con cierto grado de heterogeneidad, 

en algunos casos la estancia en México es 

menor a un día, lo que se ajusta al concep-

to de movilidad cotidiana o commuting y, 

por otro lado, hay quienes prolongan su 

estancia por semanas, incluso meses, en 

cuyo caso los conceptos de migración cir-

cular o pendular son más adecuados. 

 

El perfil demográfico de la movilidad 
laboral en la frontera sur de México 
 

Con base en la información captada en la 

Emif sur 2011,6 observamos un elemento 

común con los movimientos migratorios 

laborales típicos: la estructura etárea jo-

ven. Si bien los hombres tienen una estruc-

tura aún más joven que las mujeres, con 

diferencias mayores entre los que perma-

                                                                 
6
 Se utilizó el software Tableau Public para preparar 

la visualización interactiva. El sitio del desarrollador 
es 
<http://www.tableausoftware.com/public/community
>. 

necen menos de un día y quienes pasan 

estancias mayores a un día. 

Un rasgo relevante de las estancias 

de hasta 24 horas es que la participación 

de las mujeres en los flujos se acerca al 43 

por ciento, y que las mujeres indígenas 

prácticamente no se involucran en esta 

movilidad. El perfil dominante es de las 

mujeres unidas o casadas; por ello, en re-

lación con el jefe de hogar, predominan las 

esposas y luego las hijas. En contraste, los 

hombres son, en su mayoría, jefes de 

hogar y, en segundo, hijos de familia; el 

grupo dominante de estado civil son los 

solteros. 

En cuanto a las personas que perma-

necen en México más de un día, la partici-

pación de la mujer se reduce a casi 15 por 

ciento; cerca de tres cuartas partes de 

ellas son hijas de familia, lo que pone de 

manifiesto la relevancia de su participación 

en el ingreso familiar; la proporción de mu-

jeres indígenas es cercana a 11 por ciento. 

En los hombres destaca la participación de 

47 por ciento de hablantes de lengua indí-

gena, este cambio es importante respecto 

de los levantamientos anteriores de la 

Emif, en los que la participación indígena 

era marginal. La estructura etárea joven 

condiciona el papel de esta población en 

sus hogares, más de la mitad son jefes de 

hogar y casi 47 por ciento son hijos de fa-
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milia; en cuanto a estado civil, los solteros predominan con casi 47 por ciento. 

 
Cuadro 1. Características demográficas en la Emif sur 2011 (porcentajes) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: elaboración propia, con datos de la Emif sur (2011). El cuadro se obtuvo de 
<https://public.tableausoftware.com/profile/camilo5013#!/vizhome/EMIF2011/EMIFSur2011>. 
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Cuadro 2. Especialización laboral por duración de la estancia y sexo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: elaboración propia. 

 
Para identificar el grado de especialización 

laboral de esta población, se agruparon en 

nueve categorías las actividades que des-

empeñan, para lo cual se calculó el índice 

de Hirschmann-Herfindhal (HHI),7 además 

de que resumimos la categoría con la ma-

yor proporción de trabajadores por dura-

ción de la estancia y sexo. 

En estancias menores de un día, los 

hombres presentan una mayor diversidad 

ocupacional, sin embargo, la categoría 

dominante es el trabajo en la construcción, 

                                                                 
7
 Índice de concentración que consiste en la suma 

del cuadrado de los porcentajes acumulados por 
cada categoría de interés, en nuestro caso las cla-
ses son actividades agropecuarias, servicios perso-
nales, comercio ambulante, trabajadores de la 
construcción, conductores/choferes, trabajadores 
manuales industriales, comercio establecido, admi-
nistrativo en la industria y profesionistas, el valor del 
índice máximo es diez mil, lo cual implica que sólo 
una categoría acumula ciento por ciento de las ob-
servaciones. Para nuestro caso, el equilibrio perfec-
to es un índice de 1111. 

las mujeres muestran un grado mucho ma-

yor de especialización, cuya actividad do-

minante es el comercio ambulante. Si se 

considera el sexo, la actividad dominante 

de las personas con estancias menores de 

un día es el comercio ambulante. 

Para estancias mayores de un día, 

las actividades agropecuarias son las do-

minantes para los hombres, con el valor 

más alto del índice HHI, las mujeres tienen 

mayor diversidad de actividades que en las 

estancias de hasta un día y la actividad 

dominante son los servicios personales, en 

particular el trabajo doméstico. Indepen-

dientemente del sexo, las actividades 

agropecuarias son las más frecuentes. 

En resumen, existe un perfil de espe-

cialización laboral diferenciado por sexo y 

duración, la migración femenina de traba-
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jadoras domésticas se ha documentado 

previamente, el trabajo de Luisa María 

Arredondo (2006) mostró las condiciones 

de precariedad en las que se desenvuel-

ven las mujeres que se dirigen a Tapachu-

la; el mercado laboral donde se insertan es 

predominantemente urbano, a diferencia 

de los hombres, en cuyo caso se ocupan 

particularmente en las actividades agrope-

cuarias; por último, los roles de género 

marcan fuertemente las actividades labora-

les en los que se especializa esta fuerza 

de trabajo. 

 

Las determinantes de la expulsión de 
trabajadores de Guatemala (2010-2012) 
 

Para identificar determinantes o factores 

de expulsión de trabajadores guatemalte-

cos a México, se aplicaron modelos de re-

gresión espacial para predecir el promedio 

de flujos laborales por departamento en el 

periodo 2010-2012, en términos absolutos 

y relativos ―tomando como denominador 

la población en el año intermedio, 2011―. 

Según las teorías que consignan el inicio y 

permanencia de los procesos migratorios 

―comúnmente denominadas push-pull― 

algunos de los factores desencadenantes 

son las condiciones económicas, políticas 

y sociales de las regiones más pobres del 

mundo y, por otro lado, hay ventajas com-

parativas en estados nación más avanza-

dos (Portes y Böröcz, 1989). En muchos 

casos, estos enfoques no permiten la ex-

plicación de la diversidad de destinos mi-

gratorios, es decir, por qué en lugares con 

condiciones similares se emigra hacia des-

tinos muy distintos entre sí. 

Por otro lado, los flujos migratorios no 

transitan exclusivamente desde países en 

vías de desarrollo hacia países desarrolla-

dos, también hay flujos de importante 

magnitud entre países en vías de desarro-

llo, esta distinción de flujos sur-norte y sur-

sur es relevante, ya que mucha de la pro-

ducción teórica se centra en los primeros, y 

es muy escasa respecto de los segundos 

(Arredondo, 2006). En el caso de esta mo-

vilidad fronteriza, creemos que es impor-

tante incluir explícitamente un enfoque es-

pacial, tanto en términos teóricos como 

metodológicos. 

El último censo de Guatemala data 

del 2002, y como hasta la fecha no se ha 

realizado otro, en su lugar se ha implemen-

tado la Encuesta sobre las Condiciones de 

Vida (Encovi), proyecto que inició en 2001 

con otros dos levantamientos quinquenales 

(en 2006 y el más reciente en 2011), esta 

fuente está diseñada para efectuar medi-

ciones sobre la pobreza en Guatemala; sin 

embargo, contiene una amplia cobertura 

temática. A partir de la publicación de re-

sultados (INE, 2011a) y de la base de da-
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tos, calculamos algunas variables que dan 

cuenta del contexto socioeconómico de los 

veintidós departamentos guatemaltecos. 

Cuadro 3. Variables dependientes y explicativas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: flujos promedios: de emigrantes absolutos y de emigrantes relativos. 
FUENTE: elaboración propia, con información de la Emif sur 2010-2012 e INE (2011a; 2011b). 

 
Los factores laborales deben cumplir un 

papel fundamental en la expulsión de la 

fuerza de trabajo local hacia otros merca-

dos, esperamos que la desocupación o 

subocupación impulse la salida de la po-

blación y ocurra lo opuesto para la tasa de 

ocupación. De acuerdo con lo anterior, las 

actividades primarias son los sectores que 

más absorben a los guatemaltecos en 

México, por lo que también esperamos que 

éste sea un factor de expulsión. 

A diferencia de las versiones iniciales 

de la Emif sur, en la que la participación de 

la población indígena era marginal, en 

2011 encontramos una proporción mayor 

(cercana al 28 por ciento), es posible que 

las condiciones locales empeoraron, obli-

gando a esta población a buscar trabajo en 

México; sin embargo, escasea la literatura 

que asocie a la población indígena con 

procesos migratorios. Lo que sí está ex-

tensamente documentado es la relación 

estrecha entre la población indígena y la 

pobreza. 

Por otro lado, la pobreza es una con-

dición comúnmente asociada a la expul-

sión de la población, aunque en algunos 

casos ésta tiende a migrar, suele no ser la 

más pobre. Debido a ello, pensamos que la 

pobreza extrema sería un factor de reten-

ción de la población. La educación es uno 

de los factores más importantes de la mo-
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vilidad social, por lo tanto esperamos que 

tenga un signo negativo, es decir, que sea 

un factor de retención de la población. 

En muchas ocasiones, la migración 

interna se vincula con los procesos de 

transición demográfica, como ha postulado 

Zelinski (1971) en su hipótesis de la transi-

ción de la movilidad; hay una correspon-

dencia entre los patrones de movilidad de 

la población y el proceso de modernización 

de un país, fundamentalmente el cambio 

de la migración rural-rural, a la rural-urbana 

y la urbana-urbana. En el caso de Guate-

mala predomina el flujo rural-urbano; por 

ello es posible que los lugares de mayor 

emigración interna (saldo neto migratorio o 

tasa de migración negativos) también se 

asocien con la expulsión de la fuerza labo-

ral, aunque cabe la posibilidad de que sean 

procesos disociados. 

Un elemento fundamental de la cons-

trucción teórica de la economía espacial ha 

sido el análisis locacional, desde von Thü-

nen, a finales del siglo XIX, hasta la nueva 

economía geográfica de finales del siglo 

XX, se ha estudiado cómo se forman las 

economías de aglomeración y cómo la 

evolución de la economía da lugar a siste-

mas de ciudades con su hintherland8 (Fuji-

                                                                 
8
 Traducido como “zona de influencia” de una ciu-

dad, puerto, etc. También los trabajos de Fujita y 
Krugman se han centrado en el fenómeno de la 
evolución en otras escalas, específicamente regio-
nes y Estados nación (Fujita, 2010). 

ta, 2010); estas teorías se entienden como 

diferentes versiones de la teoría del lugar 

central (Christaller, Lösch), que permiten 

predecir la emergencia de procesos de 

centralización de una región. 

Desde nuestra perspectiva, explora-

mos sólo uno de los elementos que estas 

teorías consideran: la accesibilidad. Una 

parte importante de los supuestos de estas 

teorías es que los costos del transporte 

son positivos, es decir, la configuración de 

las regiones es producto de la distribución 

del trabajo, la agricultura y la accesibilidad 

de la fuerza de trabajo a los lugares donde 

éste se localiza, como se indica en la teor-

ía del espacio de Tord Palander, en la que 

“la dificultad de la movilidad de la mano de 

obra reside en los problemas de transpor-

te, por tanto, las infraestructuras de trans-

porte determinarán en gran medida la mo-

vilidad laboral” (Palander citado en 

Carrasco et al., 2011: 95). 

Por lo tanto, para determinar la movi-

lidad de la población, la accesibilidad al 

trabajo tiene una influencia incontrovertible. 

En los estudios sobre migración y flujos 

comerciales que utilizan modelos gravita-

cionales,9 uno de los problemas centrales 

es la estimación del parámetro de impe-

dancia, o resistencia al movimiento, mu-

                                                                 
9
 Por el trabajo de Newton sobre la gravitación uni-

versal, en el que el factor es justamente el inverso 
del cuadrado de la distancia. 
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chos de estos modelos asumen el inverso 

del cuadrado de la distancia, de ahí su 

nombre. A partir de la distribución de las 

cabeceras departamentales, los puntos de 

cruce y las carreteras de Guatemala, cons-

truimos un índice de accesibilidad a la fron-

tera. La forma básica de la interacción en-

tre elementos distribuidos en el espacio 

asumiría la siguiente forma: 

 

=  

 
Donde: 
 

 Mij es la interacción entre los centros 
i y j. 

 Pi y Pj son la masa de los dos cen-
tros. 

 dij es la distancia que separa a i de j. 
 

Debido a que en este caso no se pon-
derará la interacción, sino que únicamente 
nos interesa la distancia, la gravedad po-
tencial se expresará de la siguiente forma:  
 

 
 
Donde: 
 

 dij es la distancia entre origen ―las 
cabeceras departamentales de Gua-
temala― y destino ―los puntos de 
cruce― medida a través de la red 
de carreteras. 

 
El índice está expresado en cientos 

de kilómetros y los valores más altos se 

asocian con los departamentos más acce-

sibles a los puntos de cruce; los valores 

decaen con una potencia de grado dos, a 

medida que la distancia aumenta. 

 

Mapa 2. Construcción del índice de accesibilidad 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: elaboración propia, a partir 
de cartografía digital de las cabece-
ras departamentales, puntos de cru-
ce e infraestructura carretera. En la 
imagen se muestran las rutas ópti-
mas desde Huehuetenango y Cuila-
pa, que sirven como base para el 
cálculo del índice de accesibilidad, 
las cabeceras más cercanas a la 
frontera tienen valores mayores del 
índice, a medida que la distancia 
aumenta el peso decae de forma 
potencial con grado dos. 
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A pesar de contar con una rica gama de 

metodologías, muchos estudios demográfi-

cos carecen de enfoques espaciales. 

Comúnmente se trabaja con unidades ge-

ográficas (pueblos, municipios, etc.), como 

si fueran unidades aisladas, más que enti-

dades rodeadas por otras entidades ge-

ográficas con las que interactúan (Chi y 

Zhu, 2008).  

Por otro lado, Menken et al. (2002) 

revisan conceptos y herramientas de otras 

disciplinas, las cuales han adquirido impor-

tancia para el estudio de la población: el 

análisis espacial es una de esas herra-

mientas, acompañada de habilidades y 

conceptos cuyo prerrequisito es la disponi-

bilidad de datos geoespaciales. 

Conviene considerar los efectos es-

paciales en el modelado demográfico, por-

que desde el punto de vista metodológico 

sí existen efectos espaciales, pero no se 

incorporan en el modelo, la estimación e 

inferencia estadística puede no ser confia-

ble (Matthews y Parker, 2013). 

La independencia entre las observa-

ciones es uno de los supuestos básicos de 

los métodos de regresión convencionales, 

que en el caso de unidades distribuidas 

espacialmente por lo general  se viola. La 

dependencia espacial (variación de segun-

do orden) alude a los efectos espaciales de 

pequeña escala manifiestos en la falta de 

independencia entre observaciones. 

El supuesto de dependencia entre las 

observaciones deriva de la interacción es-

pacial entre las unidades de análisis, se 

capta al introducir un término autorregresi-

vo en un modelo que intenta capturar el 

proceso que da origen a un patrón espa-

cial10 (Anselin, 1988); un modelo de retraso 

espacial (LAG) tiene la siguiente forma: 

 

0+ β1x1+ β2x2…+ βnxn+ ε 
 
Donde: 
 

 Y es la variable a explicar o depen-
diente. 

 regresivo de la 
variable dependiente. 

 0 es la ordenada al origen o cons-
tante. 

 (1,2...n) son los coeficientes de re-
gresión asociados a cada variable 
explicativa, x (1,2...n). 

 ε es el término de error. 

                                                                 
10

 En términos metodológicos, se deben realizar 
regresiones de mínimos cuadrados ordinales (MCO) 
con diagnósticos de dependencia espacial; los re-
sultados posibles son el diagnóstico de dependen-
cia en el término de error es significativo, entonces 
se tiene que realizar un modelo de error autorregre-
sivo; el diagnóstico de retraso espacial es significa-
tivo, entonces se debe realizar un modelo de re-
traso espacial (LAG); la tercera opción es que 
ninguno resulte significativo, entonces no hay evi-
dencia de dependencia espacial en el conjunto de 
datos. Para conducir el análisis, utilizamos el soft-
ware SpaceStat 3.6. 
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Figura 1. Correlaciones entre variables explicativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: elaboración propia. 

 
Resultados 

 
Debido a que algunas de las variables ele-

gidas como factores explicativos de la ex-

pulsión de trabajadores tienen correlacio-

nes altas entre sí, reportamos únicamente 

el modelo que mejor explicación ofrece es-

tadística y teóricamente.11 Enseguida mos-

                                                                 
11

 El aumento en la participación de la población 
indígena en la movilidad laboral de Guatemala a 
México será sin duda un elemento relevante, sin 
embargo, este grupo de la población se asocia fuer-
temente a varios factores introducidos en el mode-
lo: el porcentaje de la población que trabaja en acti-
vidades agropecuarias, la pobreza extrema y la 
subocupación. La selección de los modelos atrave-
saron por la revisión de diversos estadísticos sobre 
los supuestos básicos del método, las variables 

tramos la matriz de correlaciones en un 

grafo, filtrando únicamente las que tienen 

valores absolutos mayores a 0.5. 

En un primer momento, probamos 

sólo con variables socioeconómicas (sin 

considerar la accesibilidad), y únicamente 

se alcanzaba a explicar del 29 al 32 por 

ciento de la varianza de los flujos; además, 

encontramos evidencia de multicolineali-

dad. Al incorporar la variable de accesibili-

dad, la bondad de ajuste mejoró mucho, 
                                                                                                       
incorporadas están en el umbral de lo aceptable de 
multicolinealidad, se cumplen los supuestos de 
comportamiento normal de los errores y no hay 
problemas de heterocedasticidad. 
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pero debimos limitar las covariables so-

cioeconómicas, los resultados se muestran 

en el cuadro 4: 

 

Cuadro 4. Resultados de los modelos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: elaboración propia. 

 
Como se aprecia en el cuadro 4, los      

diagnósticos de los modelos autorregresi-

vos de retraso espacial resultaron significa-

tivos, con la consecuencia de que, al con-

trolar por la dependencia espacial las 

variables que no resultaron significativas 

en los modelos de mínimos cuadrados or-

dinales, sí lo fueron en los modelos espa-

ciales. Si bien la mejoría en la bondad de 

ajuste es marginal, es importante que las 

variables resultaran significativas. 

Para la interpretación nos enfocare-

mos en los resultados de los modelos es-

paciales. El término autorregresivo se in-

terpreta como la relación entre la variable 

dependiente y su valor promedio en el ve-

cindario,12 en nuestro caso, tanto para el 

modelo de flujos absolutos, como el de va-

lores relativos, el signo es negativo, lo que 

implica evidencia de autocorrelación espa-

cial negativa, es decir, los valores son di-

símiles entre cada departamento y el valor 

promedio en su vecindario. 

Ambas variables del mercado laboral, 

el porcentaje de ocupados en el sector 

primario y los subocupados, tuvieron los 

signos esperados, es decir, son factores de 

                                                                 
12

 Utilizamos un vecindario de adyacencia de primer 
orden de reina, esto significa que las unidades es-
paciales que comparten un vértice o un lado son 
vecinas. 



Araceli Zamudio Landeros y Camilo Caudillo Cos • La movilidad laboral guatemalteca en México… •  196 

 

 
                           julio-diciembre  2015 • volumen 05 • número 02 • publicación semestral  

expulsión, pues hay una relación positiva 

entre éstos y los flujos absolutos y relati-

vos. Ambas variables reflejan las condicio-

nes del mercado laboral local, cuyo perfil 

se ajusta con la inserción laboral en Méxi-

co: una proporción importante de los flujos 

laborales se incorpora, aun en actividades 

agropecuarias. 

El grado de urbanización en Guate-

mala es incipiente todavía, si tomamos 

como indicador de este proceso al porcen-

taje de ocupados en el sector primario, en 

el departamento donde se localiza la capi-

tal, encontramos el valor mínimo nacional 

de 3.5 por ciento; en el resto de los depar-

tamentos, este guarismo va de                 

20 a 61 por ciento. 

Por otro lado, los valores altos de 

subocupación muestran un mercado labo-

ral informal que no absorbe plenamente a 

la fuerza de trabajo local, obligándola a 

trasladarse a México. 

Previamente señalamos que las con-

diciones de pobreza reportadas en la litera-

tura cumplen un papel ambiguo, se aso-

cian por lo general con la emigración de la 

población, pero cuando involucran movi-

mientos de larga envergadura e inversión 

―como la migración hacia Estados Uni-

dos―, los más pobres quedan excluidos. 

En el caso de los flujos laborales de gua-

temaltecos hacia México, el porcentaje de 

población en pobreza extrema resultó ser 

un factor de retención: entre mayor es la 

proporción de población en esta condición, 

se reducirán los flujos laborales; lo sor-

prendente es el hecho de que una parte 

importante de los flujos tienen un compo-

nente espacial fortísimo: los departamen-

tos que mayores flujos generan son tam-

bién los más cercanos a la frontera, por lo 

que estos movimientos no tendrían que 

implicar grandes costos; en consecuencia, 

una explicación plausible de la forma en 

que la pobreza extrema incide en la movili-

dad laboral es la siguiente: a distancias 

largas la retiene; a distancia corta, la propi-

cia. 

Finalmente, la variable que más apor-

ta a la explicación del patrón de expulsión 

laboral de guatemaltecos es la gravedad 

potencial ―nuestro índice de accesibili-

dad―, de alguna manera éste es un resul-

tado esperado, lo interesante es la rele-

vancia de la variable en un modelo 

multivariado. Además del término autorre-

gresivo, el índice de accesibilidad da cuen-

ta aceptablemente de las condiciones de la 

infraestructura de transporte en Guatema-

la, a pesar de tomar en cuenta las distan-

cias mínimas a partir de las cabeceras   

departamentales. 

Un caso atípico del proceso de movi-

lidad laboral en la frontera con México lo 
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constituye el departamento de El Petén; a 

pesar de incluir en la Emif sur, como punto 

de muestreo, al poblado de El Naranjo, no 

se han registrado trabajadores que residie-

ran en aquel departamento; obedeciendo 

tal vez a la tradición de movilidad laboral 

hacia Belice.13 

El otro departamento del que no se 

han registrado trabajadores fronterizos es 

Izabal, debido quizá a su mercado laboral 

más diverso, puesto que su economía gra-

vita en la agricultura, el turismo y por con-

tar con el puerto Santo Tomás de Castilla, 

importante en el comercio internacional por 

su cercanía con la zona de libre comercio 

homónima. 

El sesgo en la distribución de los flu-

jos absolutos y relativos se replica hasta 

cierto grado en el índice, sin embargo, los 

flujos no exhiben la misma distribución es-

pacial en gradiente hacia la frontera mexi-

cana; en el caso de los flujos absolutos, los 

valores máximos se localizan en los depar-

tamentos fronterizos y en el corredor del 

Pacífico, donde se concentran las vías ca-

rreteras y el tren. Al relativizar los flujos por 

la población departamental, surge un caso 

atípico que el modelo no predice; el depar-

tamento de Zacapa (enclavado en la fron-

tera con Honduras) se encuentra en el 

                                                                 
13

 Belice es el país de destino mayoritario de los 
guatemaltecos, después de Estados Unidos y 
México (OOIMG, 2013). 

último cuartil de los flujos relativos, en este 

caso la distancia hacia la frontera con 

México no es un factor relevante, la expul-

sión de trabajadores debe atravesar por 

otro proceso, en el que la accesibilidad 

pierde relevancia. Una causa plausible de 

este resultado involucra el desplazamiento 

de la mano de obra interna por nacionales 

de Honduras, Nicaragua y El Salvador.14 

                                                                 
14

 La movilidad agrícola interna habitualmente se 
presenta desde el altiplano central, occidental y 
oriental, dirigiéndose hacia las regiones de la Costa 
Sur, norte transversal ––nororiente de Quiché, sur 
de El Petén y el occidente de Izabal– (Morales 
Gamboa, 2002: 25). 
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Mapa 3. Flujos laborales observados, estimados y residuales (cuartiles) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: elaboración propia. 
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Los modelos tienen ajustes buenos en 

términos globales, pues los coeficientes de 

determinación están en el orden de 0.85 y 

0.88 para los flujos absolutos y relativos, 

respectivamente; sin embargo, la distribu-

ción espacial se replica parcialmente, los 

valores máximos estimados corresponden 

con los principales expulsores (los depar-

tamentos de Huehuetenango, San Marcos 

Quetzaltenango y Retalhueu), pero con 

subestimaciones importantes en los valo-

res absolutos y sobreestimaciones en los 

valores relativos. 

Otro de los propósitos de incorporar 

la estructura espacial al proceso de mode-

lado (con el término autorregresivo) es eli-

minar la estructura espacial residual, al re-

presentar los mapas residuales se aprecia 

que se ha eliminado la autocorrelación es-

pacial de los residuales, no obstante, en el 

modelo con los valores absolutos aún hay 

un remanente de dependencia espacial, 

que no controlamos con un vecindario de 

orden superior por tener únicamente 22 

unidades de observación (los departamen-

tos). 

El concepto de heterogeneidad espa-

cial (también conocida como estructura 

espacial o tendencia de escala gruesa) se 

refiere a las diferencias en el comporta-

miento espacial de una variable, se rela-

ciona con la diferenciación espacial. 

La heterogeneidad espacial a menu-

do se conceptualiza vagamente, pero en 

esencia el origen del concepto proviene de 

la evidencia de que los valores de una va-

riable ―o la relación entre variables― no 

son las mismas en el espacio, muy pocos 

procesos sociales son homogéneos espa-

cialmente (Voss et al., 2006: 416-419). 

El patrón de los flujos laborales es 

una mezcla de un gradiente hacia la fronte-

ra en el que la estructura espacial es evi-

dente, con otros procesos cuya componen-

te espacial es menos obvia. 

 

Conclusiones 

 

Aquí exploramos la movilidad laboral de 

guatemaltecos hacia México; en primer 

lugar, caracterizamos el perfil demográfico 

y ocupacional de esta población. Si bien 

una parte de los flujos laborales se han 

dirigido cada vez más hacia mercados ur-

banos, aún las actividades agrícolas son la 

ocupación dominante para los hombres y 

el trabajo doméstico lo es para las mujeres. 

Otro elemento importante es el aumento de 

la participación de la población indígena 

masculina en estos flujos, rasgo que ha 

cambiado relevantemente en los últimos 

años. 

Un rasgo destacado de esta pobla-

ción es que constituye una mezcla relati-

vamente heterogénea de perfiles, pero, por 
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tener propósitos laborales, se ajusta a la 

demanda de un mercado periférico en 

México. Para fines prácticos, conviene to-

mar la duración de la estancia como un 

criterio de diferenciación del perfil de la 

movilidad: una tercera parte de estos flujos 

tienen un carácter diario con estancias 

menores de un día, por lo que constituyen 

un espacio de vida de esta población que 

se amplía de sus hogares a los sitios don-

de trabajan en un cotidiano ir y venir. 

Creemos que conceptualmente es 

importante reconocer que este tipo de flu-

jos tienen una diferencia fundamental con 

otros tipos de movimiento, además de la 

duración de la estancia, el trabajo del sue-

co Hagërstrand, relativo a la geografía del 

tiempo espacio, ya delineaban las restric-

ciones espacio-temporales de la vida coti-

diana, conformadas por tres tipos: 1) res-

tricciones biológicas (el movimiento 

terrestre que configura los días y las no-

ches); 2) restricciones de accesibilidad (la 

facilidad de acceder a diferentes lugares 

depende de la disponibilidad de infraes-

tructura de transporte) y 3) restricciones de 

actividad (el sistema productivo se configu-

ra de tal manera que estructura y sincroni-

za las actividades productivas, imponiendo 

horarios dominantes para el trabajo, estu-

dio, etc.) (Hägerstrand citado en Hagget, 

2001: 15). 

Se diría que tales restricciones son 

absolutas, en tanto que se aplican a cual-

quier lugar y contexto, las variaciones ob-

servadas se deberían quizás al uso de di-

ferentes medios de transporte terrestre. 

Los flujos con una duración mayor de un 

día implican un radio de influencia de las 

regiones de destino del lado mexicano, de 

mayor extensión y una mayor independen-

cia relativa de las restricciones de          

accesibilidad. 

En el abordaje de los factores deter-

minantes de la expulsión de trabajadores 

guatemaltecos, en una escala agregada, 

típicamente se tiende a utilizar modelos de 

interacción para explicar flujos de mercanc-

ías o personas entre distintos lugares; con-

sideramos una aportación modesta a los 

estudios de la movilidad de la población al 

utilizar métodos que incorporan explícita-

mente el espacio, y que además intentan 

consignar los patrones de distribución de 

los orígenes de los flujos a través de los 

modelos de regresión espacial. 

La evidencia apunta a que existe una 

mezcla de patrones de expulsión; el patrón 

dominante se rige por las restricciones o 

disponibilidad de transporte; el índice de 

accesibilidad es el mejor predictor en nues-

tro modelo; y el otro patrón espacial es re-

lativamente independiente de la distancia 

hacia la frontera. 
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Describimos también cómo el depar-

tamento de Zacapa se encuentra entre el 

50 por ciento de mayor expulsión (en 

términos relativos) y se encuentra en la 

frontera con Honduras; el caso opuesto es 

el departamento de El Petén, del que no se 

registraron flujos laborales hacia México en 

todo el periodo 2010-2012, lo que demues-

tra que no sólo la distancia es una variable 

crítica, puesto que puede haber configura-

ciones del mercado laboral local que facili-

tan o impiden la retención de la fuerza de 

trabajo en sus lugares de residencia. 

Tenemos que reconocer que quedan 

cuestiones importantes pendientes, para 

fines prácticos, realizamos un único mode-

lo con las poblaciones mezcladas de los 

flujos de menos de un día y de más de un 

día, la razón principal es que los flujos me-

nores de un día tienen un sesgo hacia la 

frontera de México mucho mayor y, conse-

cuentemente, en la mayoría de los depar-

tamentos no fronterizos no hay población 

que se involucre en este tipo de movimien-

to, por lo que es imposible intentar ajustar 

un modelo de regresión con tan pocos   

datos. 

Desafortunadamente, las fuentes de 

datos, tanto de los flujos (Emif sur) como 

de las condiciones locales (Encovi) no se 

pueden utilizar para trabajar a una escala 

mayor, por ejemplo, la municipal, quizá 

únicamente tomando los departamentos 

fronterizos sea factible, pero no para un 

ejercicio que tome en cuenta el total de los 

municipios guatemaltecos; ello plantea la 

necesidad de recabar información de un 

número mayor de trabajadores fronterizos 

para aumentar la probabilidad de captar 

flujos desde más municipios y así profundi-

zar en las diferenciaciones locales en las 

determinantes de la expulsión de trabaja-

dores a México. 

Una cuestión que no podemos res-

ponder es si el diseño del levantamiento 

tiene un peso determinante en los orígenes 

captados; el hecho es que los estudios que 

sirvieron de base para el diseño de la Emif 

sur reportaron que tres puntos de cruce 

concentran la mayor parte de los flujos, a 

pesar de incorporar a El Naranjo en El 

Petén no se registraron personas cuya re-

sidencia de origen se localice en ese     

departamento. •   
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