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Las migraciones centroamericanas han sido un tema de 

análisis en los estudios académicos en México, desde hace 

años existe una corriente que aborda diversos aspectos de 

este fenómeno que involucra a México por ser el país en 

tránsito hacia Estados Unidos. En 2021 se vivió una cri-

sis sin precedentes por el arribo y estancia de migrantes 

provenientes de Haití que cruzaron desde la frontera sur 

y arribaron a Ciudad Acuña en Coahuila y de ahí se han 

desplazado por diversas ciudades del noreste del país. Asi-

mismo, en años recientes, el fenómeno de las «carava-

nas» impactó también a la sociedad y gobierno mexicanos 

quienes atendieron tal situación con los escasos recursos 

que disponían. 

No obstante, aunque hay una amplia producción acadé-

mica sobre el tema, muy pocos estudios atienden la espe-

cificidad de la migración hondureña. Este fenómeno tiene 

importancia pues, de acuerdo con los datos del Censo de Po-

blación y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (inegi), la población hondureña asentada en 

México ocupa ya un sitio relevante dentro de la población 

extranjera que vive en el país. Se trata tal vez de personas 

que se quedaron en México ante la imposibilidad de cruzar 

a Estados Unidos. En este contexto, el libro de Vladimir 

López Recinos cubre una carencia en la producción acadé-

mica sobre el tema de las migraciones centroamericanas y 

su tránsito por México. En su conjunto, el documento reú-

ne un material fundamental que da cuenta de la historia, 

trayectos y dificultades de la migración hondureña en su 

paso por México.

Su principal objetivo es expresado en la introducción: 

«Obtener un conocimiento de carácter teórico-empírico 

histórico, político, social y económico sobre las causas es-

tructurales y las consecuencias de la migración de los hon-

dureños hacia Estados Unidos desde una perspectiva de la 

migración y el desarrollo».1 De fácil y amena lectura, el libro 

comprende cinco capítulos, las reflexiones finales y algu-

nos anexos que complementan la información presentada.

En la introducción se exponen brevemente el plan-

teamiento del problema, los objetivos, la perspectiva teó-

rica, la metodología utilizada y la contribución de esta 

investigación.

Así, en el primer capítulo se aborda una discusión acer-

ca de dos de los principales enfoques teóricos que abordan 

los temas de la migración y desarrollo: la hegemónica y la 

alternativa. La primera es la que ha tenido una difusión 

más amplia en diversos ámbitos, pero la alternativa se ha 

convertido en foco de discusión en los últimos años. La pri-

mera perspectiva «está fundamentada en una propuesta de 

la migración basándose en el crecimiento económico y el 

libre mercado».2 El problema con este enfoque es su falta de 

visión hacia los problemas estructurales que originan la mi-

gración. Por otra parte, la visión alternativa «está orientada 

a un análisis del fenómeno de la migración internacional 

desde un enfoque más histórico y estructural, toma en cuen-

ta lo económico, pero también otros elementos políticos, 

sociales y culturales».3 Ambas posturas son discutidas en 

este capítulo con el fin de adoptar el enfoque que da res-

puesta al fenómeno actual de la migración hondureña. Se 

afirma que ambas posturas se han centrado en los procesos 

de origen y destino de la migración, no así del tránsito que 

1 Vladimir López Recinos, Del enclave bananero al neoliberal. La migración 
hondureña a Estados Unidos (1920-2010), Monterrey, Editora Nómada, 2021, 
2 Ibid.
3 Ibid.
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es precisamente el fenómeno que se experimen-

ta en México con la migración hondureña hacia 

Estados Unidos. 

En ese sentido, un aporte del libro es hacer 

este señalamiento y construir una explicación 

a partir de la discusión sobre ambos enfoques. 

Este tema (la migración en tránsito) es particu-

larmente importante por las recientes migra-

ciones que afectan a varios países como el caso 

de «las caravanas» y de la migración haitiana. 

Este capítulo concluye con una observación de 

la necesidad de generar nuevos marcos teóricos 

que permitan explicar los escenarios más nove-

dosos de la migración, que vayan más allá del 

tema económico y aborden las causas políticas, 

sociales y ambientales.

El segundo capítulo presenta un primer acer-

camiento al estudio de los orígenes de la migra-

ción en Honduras, además, se realiza un estado 

del arte en la producción académica y guberna-

mental de dicho país. Finalmente, se continua 

con la reflexión sobre el nexo entre migración y 

desarrollo. Se plantea que Honduras es una es-

pecie de «laboratorio de las migraciones» debi-

do a los elementos históricos, políticos, sociales, 

económicos y ambientales que han determina-

do a las migraciones. Un señalamiento es que 

a diferencia de otras corrientes migratorias en 

América (mexicana, salvadoreña, guatemalte-

ca) la hondureña es la menos estudiada y esto 

se demuestra con la revisión bibliográfica que se 

refiere. Se concluye que es poca la investigación 

realizada en cuanto a la migración hondureña a 

Estados Unidos, esto tanto por los sectores gu-

bernamental, académico y sociedad civil. 

Otro acierto presentado en este capítulo es 

exponer que las migraciones centroamericanas 

tienen características muy diferentes por país, no 

obstante, los estudios realizados tienden a gene-

ralizar y no hay exploración de casos particula-

res. Se tiende a denominar «migración centroa-

mericana» a toda la que se produce en la región 

que va de Guatemala a Panamá, sin embargo, la 

migración hondureña presenta características 

El corredor 
migratorio México- 
Estados Unidos 
es el itinerario 
más peligroso 
de la migración 
laboral 
indocumentada 
y que muchos 
trabajadores se ven 
forzados a cruzar 
en busca de empleo. 
Pero allí van dejando 
una o las dos piernas, 
un brazo y hasta 
su existencia.
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muy específicas que no se pueden extrapolar a 

otros contextos. Este tema es de suma relevancia 

en los estudios académicos realizados en Méxi-

co que con escasas excepciones se refieren a la 

«migración centroamericana», sin particulari-

zar sobre los diferentes países.

Un aporte de este capítulo es el modelo teó-

rico que se presenta, aquí se construye una defi-

nición denominada la «bicicleta migratoria», la 

cual expone a la migración compulsiva, como el 

autor denomina al caso hondureño. Este modelo 

explicativo constituye uno de los aportes más 

sugerentes del libro que vale la pena analizar. 

Se trata de una apuesta novedosa que funciona 

para el caso que se desarrolla a lo largo del libro. 

En palabras del autor, «existe una simulación, 

es decir, el rostro optimista del modelo hege-

mónico pasa a ser un rostro pesimista ante la 

transformación, complejidad y conflictividad 

que hoy presentan los procesos migratorios es-

pecialmente del Sur-Norte».4

Se concluye que la migración hondureña en 

el contexto capitalista neoliberal actual es com-

pleja y multifacética, tiene una serie de causales 

que la hacen una migración compulsiva. Los si-

guientes capítulos analizan a fondo las causas y 

efectos de esa migración.

Los capítulos iii, iv y v son esenciales en este 

libro. Éstos son: iii, De una migración exigua a 

una más compulsiva, iv. Los migrantes hondu-

reños y sus principales problemas y v. Riesgos y 

vulnerabilidad que enfrentan los migrantes hon-

dureños hacia Estados Unidos. Su valor radica 

en que el autor arriba a la explicación empírica 

de los supuestos teóricos planteados en los ca-

pítulos anteriores. Para ello recurre a diferen-

tes estrategias de investigación: análisis docu-

mental, encuestas y entrevistas a profundidad, 

de tal manera que esta parte de libro hace una 

comprobación de varios supuestos planteados al 

mismo tiempo que demuestra el manejo de una 

metodología rica y variada.

De esa manera, en el capítulo iii, se recurre a 

la utilización de archivos y fuentes documenta-

4 Ibid.

les para demostrar los inicios de la migración hondureña a Estados 

Unidos. En un primer momento se aborda la construcción de un en-

clave bananero en el cual la migración «era voluntaria y exigua». La 

segunda parte del capítulo expone el momento en que se inicia una 

migración compulsiva. Una serie de acontecimientos sucedieron para 

que, de ser un país receptor de migrantes, Honduras se convirtiera en 

un país expulsor y esas circunstancias son estudiadas por el autor. Dos 

eventos fueron definitivos en este proceso: 1. Los ajustes a la economía 

nacional en el marco del neoliberalismo. 2. El huracán Mitch. Es en la 

década de 1990 que se da el quiebre y cambia totalmente el panorama 

de la migración hondureña hacia Estados Unidos: 

Desde 1990 a la fecha, la emigración de los hondureños se torna compulsiva 

con una característica más forzada que voluntaria y es de forma perma-

nente a un alto nivel. Eso coincide con el advenimiento y la aplicación de 

una serie de políticas neoliberales, así como del paso del huracán Mitch 

en noviembre de 1998 que devastó gran parte del país.5 

Las cifras son contundentes al respecto: entre 1990 y 2010 casi 800 

mil personas provenientes de Honduras han sido detenidas y depor-

tadas en su paso por México en su trayecto hacia Estados Unidos. El 

autor concluye este capítulo afirmando que «la pobreza, los bajos 

salarios y la inflación, el desempleo y la falta de bienestar social, la 

recesión e inseguridad económica, la violencia, la corrupción, la de-

lincuencia y los malos gobiernos»6 son algunas de las causas de la 

migración hondureña. 

Una vez analizadas las causas y con cifras sobre el tránsito por 

México, los últimos dos capítulos del libro abordan el tema de la vul-

nerabilidad y afectación a los derechos humanos de los migrantes 

hondureños en su paso por México. El capítulo iv presenta los resul-

tados de una encuesta aplicada a personas provenientes de Honduras 

en su paso por algunos albergues de la ruta del noreste de México 

(Monterrey y Saltillo). Se trata de datos reveladores que dan cuenta 

de las diversas situaciones que atraviesan las personas en ese trayecto 

que está plagado de riesgos.

Entre las referencias presentadas destacan: edad y estado civil, 

niveles educativos y situación laboral, sitio de residencia, lugar al que 

se pretende llegar, problemas percibidos en Honduras, motivaciones 

para salir del país. Se trata de una de las pocas encuestas académicas 

aplicadas específicamente a población hondureña en México.

En cuanto a la percepción de los principales problemas en el país 

de origen destacan el desempleo, la inseguridad y la delincuencia 

como los más notables. Por otra parte, sobre los motivos para migrar, 

aparecen como los más recurrentes la pobreza y los bajos salarios. 

5 Ibid.
6 Ibid.
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Cabe destacar que en el momento de aplicación de la encuesta los al-

bergues tenían una alta proporción de población masculina, situación 

que sin duda ha cambiado en la actualidad.

El último capítulo del libro presenta tres temas: 1. Una reseña 

de las políticas migratorias y las acciones de seguridad por parte de 

Estados Unidos. 2. Información de los riesgos y vulnerabilidad en el 

tránsito por México. 3. Los relatos de algunas personas en sus trayec-

tos hacia Estados Unidos.

Respecto al primer tema, el autor analiza las políticas de seguri-

dad y sus efectos sobre las personas migrantes. Se afirma que «hay 

evidencias de que México ha venido adoptando severas políticas de 

inmigración muy similares a las que aplica Estados Unidos en los 

últimos años».7 Esto tiene consecuencias en el número de deporta-

ciones y en especial en el control de las rutas migratorias.

Concerniente a los riesgos, se exploran las principales rutas, los 

accidentes sufridos, las enfermedades, los apoyos y las agresiones 

padecidas por las personas en el trayecto hacia Estados Unidos. Cabe 

resaltar que la encuesta fue aplicada hace ya algún tiempo, cuando 

las redes criminales que vigilan el trayecto de las personas aún no 

tenían la presencia que adquirieron posteriormente por lo que con 

seguridad los datos presentados han cambiado en forma negativa. 

Los testimonios presentados al final del capítulo son un recurso 

metodológico que ejemplifica muy bien las motivaciones e historias 

de las personas que se ven obligadas a migrar, las entrevistas repre-

sentan sin duda un sentir colectivo que queda plasmado en los rela-

tos. Se trata de un cierre que conmueve al lector. El libro finaliza con 

algunas conclusiones entre las que se destaca que

de acuerdo con los resultados de la investigación, resulta evidente que 

parte de una atención a la problemática migratoria radica en crear más 

fuentes de empleo en las comunidades de donde son originarios los mi-

grantes, pero es necesario que exista un equilibrio en la remuneración 

laboral y otros beneficios sociales.8 

7 Ibid.
8 Ibid.

Asimismo, se afirma que 

el corredor migratorio México- Estados Unidos hoy 

constituye una de las rutas donde existe mayor 

sufrimiento y explotación en el mundo contem-

poráneo. Hoy ese es el itinerario más peligroso de 

la migración laboral indocumentada y que muchos 

trabajadores se ven forzados a cruzar en busca de 

empleo que no tienen en sus países de origen. Pero 

allí van dejando una o las dos piernas, un brazo y 

hasta su existencia.9 

Frase contundente y demoledora que cierra 

el libro.

En síntesis, la publicación de Vladimir López 

Recinos cubre un vacío existente en el campo de 

los estudios migratorios en México: el de la mi-

gración hondureña y el papel de México como 

país de tránsito. Sin duda abre un debate sobre 

diversas cuestiones actuales y es un texto de re-

ferencia para quienes incursionan en el tema de 

la migración, en concreto la de Centroamérica. 

A partir de su lectura queda claro que el caso de 

Honduras es particular y no se equipara al del 

resto de los países que forman América Central. 

Sería deseable saber qué ha pasado en los 

últimos 10 años, a partir de 2010 que finaliza el 

libro y también los efectos de covid-19 en las mi-

graciones centroamericanas y hondureñas. Hay 

un campo por explorar que seguramente ya está 

siendo analizado por el autor.

9 Ibid.
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