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RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo estudiar los factores que han favorecido el ingreso y la residencia 
irregular en Estados Unidos de migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica 
durante el período 2016-2019. Las probabilidades de éxito se estimaron con datos de la Encuesta 
sobre Migración en la Frontera Sur de México, y se corrió un modelo de regresión logística 
binomial para probar las cuatro hipótesis planteadas en torno a los factores que determinan el éxito 
de los migrantes en dicho trayecto. Los resultados muestran que características individuales como 
los rasgos sociodemográficos (país de origen, sexo, edad, nivel educativo), el dominio del idioma 
inglés, la posesión de capital de red y las decisiones personales de los migrantes determinan 
significativamente si estos lograrán o no llegar y residir en Estados Unidos. 
Palabras clave: 1. migración irregular, 2. probabilidad, 3. Triángulo Norte, 4. Centroamérica, 
5. Estados Unidos. 

ABSTRACT  
This article aims to study the factors that have favored the irregular entry and residence in the 
United States of migrants from the Northern Triangle of Central America during the period 2016-
2019. The probabilities of success were estimated using data from Mexico’s Encuesta sobre 
Migración en la Frontera Sur (Southern Border Migration Survey), and a binomial logistic 
regression model was run to test the four hypotheses posed around the factors that determine the 
success of migrants in that journey. The results show that individual characteristics such as socio-
demographic traits (country of origin, gender, age, education level), English language proficiency, 
possession of network capital, and migrants’ personal decisions significantly determine whether 
or not they will succeed in reaching and residing in the United States. 
Keywords: 1. irregular migration, 2. probability, 3. Northern Triangle, 4. Central America, 
5. United States. 
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INTRODUCCIÓN 

Los factores que influyen en la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica 
(Guatemala, Honduras y El Salvador) hacia Estados Unidos han sido ampliamente estudiados. Los 
principales incentivos incluyen la pobreza en los países de origen, la violencia civil, las 
condiciones mejoradas del mercado laboral en Estados Unidos y el impacto del cambio climático, 
mientras que el principal factor disuasorio identificado es la aplicación rigurosa de los controles 
fronterizos estadounidenses (Buehn y Eichler, 2013; Dhanireddy, 2014; Nájera Aguirre, 2016; 
Morris y Kloppe-Santamaría, 2022). La migración irregular, entendida como el desplazamiento de 
personas al margen de las leyes, normativas o acuerdos internacionales que regulan la entrada o 
salida del Estado de origen, tránsito o destino (International Organization for Migration [IOM], 
2011), es un fenómeno clandestino que requiere una exploración más allá de sus causas. No 
obstante, persiste una laguna en la identificación de los factores que determinan la capacidad de 
los migrantes para ingresar y residir de manera irregular en el país de destino. 

Mediante una metodología innovadora empleada para modelar las probabilidades de éxito o 
fracaso, este artículo busca llenar dicha laguna investigando los factores que influyen en el logro 
o no de los migrantes del Triángulo Norte al intentar ingresar y permanecer de manera irregular 
en Estados Unidos. Ante la falta de datos clasificados según el resultado (éxito o fracaso) en el 
ingreso y la residencia irregular en Estados Unidos, esta investigación construyó dicha variable 
como dependiente en un modelo de regresión logística binomial. El modelo se utilizó para evaluar 
cuatro hipótesis sobre los determinantes del éxito migratorio de personas provenientes del 
Triángulo Norte, utilizando un conjunto de datos que incluye 12 585 registros de aprehensiones, 
tanto en territorio estadounidense como en la frontera, ocurridas entre 2016 y 2019. 

En particular, se analiza si el éxito o fracaso de los migrantes irregulares del Triángulo Norte depende 
de cuatro categorías de variables: características individuales (incluidas las sociodemográficas), 
posesión de capital social y redes, contratación de coyotes y decisiones individuales. La primera 
categoría incluye el país de origen del migrante, la edad, el nivel educativo y el dominio del idioma 
inglés. La posesión de capital social y redes se vincula con la experiencia migratoria previa, mientras 
que la contratación de un coyote se relaciona con la existencia de una industria migratoria. Por 
último, las decisiones individuales corresponden a elecciones específicas para llegar y residir en el 
destino previsto, como utilizar una determinada modalidad de transporte o cruzar un estado 
mexicano en la frontera suroeste para ingresar a Estados Unidos. 

Los datos utilizados provienen de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México 
(Emif Sur), una herramienta financiada por el gobierno mexicano y diseñada para comprender la 
dinámica fronteriza de México como país de tránsito (Días Ferraro et al., 2020). La población 
objetivo de la Emif Sur incluye a migrantes del Triángulo Norte que fueron devueltos por las 
autoridades migratorias de Estados Unidos, y registra eventos relacionados con quienes transitaron 
desde la frontera sur de México y lograron cruzar exitosamente hacia dicho país. La encuesta 
contribuye a profundizar la comprensión de los flujos migratorios laborales entre Guatemala y 
México, así como de la población migrante indocumentada que utiliza el territorio mexicano como 
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punto de tránsito y que fue devuelta por las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses. 
Este artículo se centra en migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras, ya que 
representan la principal fuente de migración irregular que cruza México hacia Estados Unidos 
(Economic Commission for Latin America and the Caribbean [ECLAC], 2018). 

El artículo se organiza de la siguiente manera: primero, se presentan los enfoques teóricos 
utilizados para formular las cuatro hipótesis que serán evaluadas; posteriormente, se describe la 
metodología empleada para construir los datos necesarios y modelar las probabilidades de que los 
migrantes irregulares del Triángulo Norte ingresen y residan en Estados Unidos. A continuación, 
se exponen los resultados del modelo y se realiza una prueba de robustez. Finalmente, los 
resultados se discuten a partir de la contrastación de las hipótesis. 

ENFOQUES TEÓRICOS 

El artículo tiene como objetivo evaluar cuatro hipótesis específicas, basadas en enfoques 
sociológicos, para identificar los factores que determinan el éxito o fracaso de los migrantes 
irregulares del Triángulo Norte de Centroamérica en sus intentos de ingresar y establecer 
residencia en Estados Unidos. 

Teoría social de las oportunidades de vida 

La primera hipótesis, que sostiene que la probabilidad de éxito de los migrantes irregulares para 
ingresar y residir en Estados Unidos depende de sus características sociodemográficas, se 
fundamenta en la teoría sociológica de las oportunidades de vida (life chances), la cual enfatiza 
que características individuales como la raza, el género y la edad constituyen estatus asignados 
que influyen en la calidad de vida en general. Dado que estos aspectos de la identidad personal 
escapan al control del individuo, representan oportunidades de vida y reflejan aspectos básicos de 
la estructura social que condicionan las decisiones vitales que las personas pueden tomar, 
influyendo en última instancia en su bienestar (LaGory et al., 2001). Tanto en sociología como en 
psicología, la disponibilidad de recursos es un factor clave para alcanzar metas de vida, como el 
bienestar físico y psicológico (Liefbroer y Zoutewelle-Terovan, 2021). Los eventos demográficos 
que reducen los recursos de las personas afectan negativamente sus oportunidades de vida y 
bienestar futuros, mientras que aquellos que incrementan sus recursos tienen un efecto positivo. 

En el contexto de la migración irregular, el término «oportunidades de vida» se refiere a las 
opciones disponibles para que los trabajadores migrantes accedan a mejores empleos, escalen en 
la estructura social urbana y se establezcan en las ciudades (Zhan, 2011, p. 8). Las oportunidades 
de vida de los migrantes pueden reducirse drásticamente cuando enfrentan exclusión, cuando los 
grupos sociales locales excluyen a los foráneos, en este caso los migrantes, al establecer y mantener 
límites entre ellos y los demás (Silver, 2007). Weber (1958) identificó dos tipos de fronteras: 
legales, impuestas por las regulaciones estatales, y sociales, que corresponden a exclusiones 
informales practicadas por grupos sociales. Estas fronteras se manifiestan frente a los migrantes 
irregulares según atributos como raza, idioma, religión y ubicación geográfica. Por ejemplo, la 
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ciudadanía nacional es una característica sujeta a exclusión basada en fronteras legales aplicadas 
por el Estado. En los estudios sobre oportunidades de vida, la perspectiva neo-weberiana enfatiza 
la importancia de la seguridad económica, que implica el acceso a la propiedad y a recursos 
financieros (Anikin et al., 2017). 

En efecto, las características de los migrantes irregulares, como el país de origen, la edad, el sexo, 
el nivel educativo y el dominio del idioma, pueden influir en su seguridad económica, es decir, en 
su capacidad para, en primer lugar, lograr ingresar al país de destino deseado y, posteriormente, 
establecer una residencia a largo plazo mediante el acceso al empleo, a recursos financieros y a la 
propiedad. La evidencia muestra que las características sociodemográficas se correlacionan con las 
tasas de deportación (Sohn et al., 2023) y que los migrantes irregulares provenientes de 
Centroamérica que se dirigen a Estados Unidos tienen mayor probabilidad de sufrir violencia que 
los migrantes mexicanos (Leyva-Flores et al., 2019). 

Instituciones bastardas y la industria de la migración 

La segunda hipótesis, según la cual la probabilidad de éxito depende de los precios pagados a 
los coyotes, se basa en la teoría de las instituciones bastardas. La condición de marginación de los 
migrantes irregulares los obliga a transitar por canales fuera de los marcos legales convencionales 
para alcanzar sus destinos deseados. En otras palabras, la exclusión de los migrantes de muchas 
instituciones legales en las sociedades receptoras los empuja hacia instituciones bastardas (Hughes, 
1994), es decir, a desviaciones crónicas de las instituciones establecidas que proporcionan canales 
alternativos de distribución de bienes y servicios, y que son creadas y alimentadas principalmente 
por redes étnicas. 

La industria de la migración puede conceptualizarse como una institución bastarda, ya que sus 
actores e infraestructuras proveen alternativas a la movilidad sancionada por el Estado a través de 
fronteras internacionales (Hernández-León y Sandoval, 2014). Aunque con frecuencia es 
considerada ilegal por los Estados, esta industria goza de distintos grados de legitimidad y apoyo 
por parte de los migrantes y de los «empresarios migratorios». El concepto de «estructuras sociales 
difusas» (foggy social structures) fue desarrollado para destacar estas estructuras sociales que 
emergen de los esfuerzos de individuos y organizaciones por evitar la producción de conocimiento 
sobre sus actividades, haciendo que estas sean inobservables o indeterminables (Serra Mingot y 
Mazzucato, 2018, p. 7). 

En este sentido, el aumento de los controles migratorios a lo largo de la frontera entre México 
y Estados Unidos durante la última década ha obligado a las personas a recurrir a los servicios de 
coyotes, quienes han incrementado sus precios en consecuencia (Massey et al., 2002). La industria 
de la migración cumple un papel complementario al de las redes migratorias al ofrecer servicios 
que requieren conocimientos especializados o una infraestructura técnica sofisticada y costosa. 
Organizar viajes y cruces fronterizos, producir documentos falsos, proporcionar cartas de 
invitación y corromper a funcionarios públicos son algunos de los servicios que se compran y 
venden en el mercado negro de la industria migratoria. En particular, los migrantes sin estatus legal 
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dependen de intermediarios para acceder a servicios, empleos, regularizar su situación migratoria 
o eludir controles. 

Además, debido a que las redes migratorias no son infalibles, en ciertas circunstancias la 
industria de la migración no solo complementa, sino que también puede reemplazar a las redes 
sociales. Debido a las condiciones de pobreza y marginación social que experimentan los 
migrantes, tales como desigualdades étnicas y de género o abusos por parte de miembros de las 
redes (Hagan, 1998; Menjívar, 2000; Portes y Sensenbrenner, 1993), la infraestructura social de 
los migrantes no siempre proporciona el capital social esperado. Por ello, los migrantes dependen 
de coyotes, reclutadores, prestamistas, agentes de viaje, transportistas y otros intermediarios para 
identificar mercados laborales y rutas migratorias, así como para negociar una incorporación 
económica y social mínima en el país receptor.  

En cuanto a la formación de nuevos destinos migratorios, la relevancia del reclutamiento radica 
en el conocimiento que poseen los contratistas, y que no está disponible para los trabajadores, 
sobre las rutas, puntos de llegada y mercados laborales. Además, el fortalecimiento del control 
fronterizo fomenta el uso de coyotes y técnicas innovadoras como señuelos, mientras que las 
barreras físicas pueden conducir a la excavación de túneles (Carriquiry y Majmundar, 2013). 

Redes sociales 

La tercera hipótesis, que sostiene que la probabilidad de éxito de los migrantes irregulares depende 
de su experiencia migratoria previa, se fundamenta en un enfoque según el cual las redes de 
migrantes son «conjuntos de vínculos interpersonales que conectan a migrantes, exmigrantes y no 
migrantes en las áreas de origen y destino mediante lazos de parentesco, amistad y origen 
comunitario compartido» (Massey et al., 1993, p. 448), reducen los costos y riesgos de los 
desplazamientos, aumentando la probabilidad de un cruce fronterizo exitoso. 

Estas redes constituyen una forma de capital social que las personas pueden utilizar para acceder 
a empleo en el extranjero. Su expansión reduce costos y riesgos, generando movimientos 
adicionales que a su vez fomentan dicha expansión. Estas redes tienden principalmente a disminuir 
los riesgos, lo que podría explicar la mayor probabilidad de éxito de los individuos con experiencia 
migratoria previa para alcanzar y establecer una residencia de facto en el país de destino. Habiendo 
atravesado el proceso migratorio anteriormente, estos individuos pueden haber ampliado y 
fortalecido sus redes sociales, obteniendo acceso a información laboral valiosa y a recursos 
mediante conexiones personales. 

Además, el enfoque teórico sugiere que el capital social incluye tanto beneficios monetarios 
como no monetarios. Mientras amigos y familiares dentro de las redes sociales intercambian 
diversas formas de apoyo, que incluyen servicios menores y mayores, ayuda financiera, soporte 
emocional y compañía (Wellman y Wortley, 1990), otros con experiencia previa en Estados 
Unidos suelen acompañar a los recién llegados a través de la frontera, mostrando áreas de espera 
preferidas, rutas y técnicas de entrada clandestina (Singer y Massey, 1998), dirigiéndolos a lugares 
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donde los coyotes ofrecen sus servicios y ayudándolos a aprender cómo elegir un guía confiable 
para su trayecto. 

Adicionalmente, pueden instruir sobre la conducta adecuada en caso de ser detenidos. Tras 
familiarizarse con la red migratoria durante los primeros viajes, se asume que también tienden a 
reducir los costos del trayecto hacia el destino. Al adquirir conocimiento sobre la red migratoria 
en sus viajes iniciales, los migrantes descubren que la ausencia de documentos legales ya no 
obstaculiza la migración continua hacia Estados Unidos (Singer y Massey, 1998), y los viajes 
subsecuentes junto con la experiencia acumulada revelan que la migración se convierte 
efectivamente en un ciclo autosostenido. 

La probabilidad de emprender otro viaje migratorio aumenta con cada viaje subsecuente y con 
la acumulación de experiencia migratoria a lo largo del tiempo. La disponibilidad de capital 
humano y social específico para la migración modifica, por tanto, el proceso social del cruce 
fronterizo, generando una distinción conceptual entre el primer viaje y los posteriores. En sus 
cruces iniciales, los migrantes dependen de guías que les proporcionan la experiencia y el 
conocimiento que les falta. 

Sin embargo, en viajes posteriores, los migrantes pueden aplicar el conocimiento adquirido a 
partir de su capital social para incrementar sus probabilidades de éxito, volviéndose menos 
dependientes de los guías, lo cual implica una reducción significativa de costos. Es probable que 
los individuos confíen más en las habilidades y experiencia acumuladas que en la contratación de 
guías o coyotes para asistirlos durante el trayecto. Más que intimidar a los migrantes para que 
adquieran los servicios de coyotes, la experiencia de la deportación los persuade de que esta 
contratación no garantiza evitar la detención (Singer y Massey, 1998), y esta misma vivencia les 
proporciona el conocimiento necesario para aumentar sus probabilidades de éxito para llegar y 
residir en Estados Unidos. 

Las decisiones de los migrantes no son puramente racionales 

La cuarta hipótesis sostiene que la probabilidad de éxito de los migrantes irregulares depende de 
decisiones específicas tomadas durante su trayecto hacia Estados Unidos, tales como la elección 
de una modalidad de transporte y la selección de un estado mexicano particular para cruzar la 
frontera y residir irregularmente en dicho país. A diferencia de la teoría económica neoclásica, que 
postula que los individuos buscan reunir la mayor cantidad de información posible para tomar 
decisiones óptimas (Epstein, 2008), el proceso de toma de decisiones en el contexto migratorio 
implica una interacción compleja entre la información, la conciencia y factores subjetivos (Czaika 
et al., 2021). 

La búsqueda de opciones migratorias también está influenciada por las imaginaciones, 
expectativas y percepciones que los migrantes tienen sobre los lugares de destino (Haberkorn, 
1981; Thompson, 2017). Esta doble influencia de factores objetivos y subjetivos pone de 
manifiesto que la información no solo moldea directamente el comportamiento de búsqueda, sino 
que también configura, de manera más indirecta, las aspiraciones, expectativas y percepciones a 
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lo largo del proceso de toma de decisiones (McKenzie et al., 2013). En efecto, las decisiones 
migratorias no siempre se guían por un modelo de elección puramente racional, sino que pueden 
ser el resultado de decisiones ad hoc, basadas en información limitada y en una planificación y 
preparación mínimas. Todos los tipos de decisiones migratorias suelen estar rodeados de una 
incertidumbre elevada y posiblemente irreductible, y se conceptualizan como impulsadas por 
diversas reglas simples de decisión (heurísticas) y otros atajos cognitivos, como la imitación, el 
afecto, las normas sociales y los compromisos (Czaika et al., 2021). 

Ciertos trayectos migratorios son más frecuentes y se vuelven culturalmente arraigados como 
destinos (Mescoli, 2013; Schultz, 2013), lo que revela cómo Estados Unidos representa un destino 
soñado para muchos migrantes aspirantes (Wilson, 2010). En efecto, los migrantes están 
dispuestos a trasladarse a lugares menos favorables con el fin de adquirir las habilidades necesarias 
para alcanzar sus destinos deseados. Por ejemplo, la elección del estado mexicano por el cual los 
migrantes del Triángulo Norte de Centroamérica deciden cruzar la frontera suroeste de 
Estados Unidos ilustra este proceso de toma de decisiones matizado. 

Como se mencionará más adelante, la mayoría de estos migrantes optan por cruzar a través de 
Tamaulipas, un estado mexicano asociado con altos riesgos y peligros para los migrantes (Días Ferraro 
et al., 2020). Además, es importante destacar que algunos eligen cruzar el río Bravo por el lado 
mexicano utilizando balsas inflables, un método particularmente peligroso que reduce 
significativamente sus probabilidades de llegar a Estados Unidos. La decisión de emplear una 
modalidad más riesgosa y atravesar una ruta insegura no se explica únicamente por cálculos racionales 
basados en información objetiva, sino que también está influenciada por factores subjetivos, 
incluyendo experiencias personales, redes sociales y, posiblemente, la falta de otras alternativas. 

METODOLOGÍA 

Fue necesario desarrollar una metodología para modelar las probabilidades de éxito de los 
migrantes irregulares del Triángulo Norte para ingresar y residir en Estados Unidos. Esto consistió, 
en primer lugar, en crear una variable dependiente y emplear modelos estadísticos pertinentes 
construidos a partir de la información disponible. Se utilizaron técnicas de ciencia de datos, 
aprovechando el análisis espacial mediante herramientas como QGis y el software estadístico R, 
generando un conjunto de datos de puntos en la frontera entre México y Estados Unidos, y 
realizando cálculos de distancia hacia los condados fronterizos de Estados Unidos, al tiempo que 
se identificaron condados de riesgo, definidos como aquellos donde se considera que los migrantes 
no tienen éxito en su intento de alcanzar y residir en Estados Unidos, basándose en umbrales 
específicos de distancia. 

Construir la variable dependiente 

Frente a una notable carencia de datos disponibles sobre el éxito o fracaso de los migrantes irregulares 
del Triángulo Norte en sus intentos por ingresar y establecer residencia en Estados Unidos, esta laguna 
informativa se resolvió mediante la construcción de una variable dependiente: el número de migrantes 
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irregulares clasificados según éxito o fracaso. Se consideró que el éxito de los migrantes irregulares 
para llegar y residir en Estados Unidos dependía de dos condiciones clave: espacio y tiempo. En 
resumen, aquellos migrantes que lograron cruzar la frontera hacia Estados Unidos (alcanzando una 
distancia de 124 millas desde la frontera México-Estados Unidos) y permanecieron en el país durante 
un período específico (un año) fueron considerados exitosos en sus esfuerzos de migración irregular.  

La creación de la variable dependiente se basó inicialmente en el espacio, es decir, en el lugar 
donde estos migrantes fueron detenidos. Por ello, fue necesario crear un vector de condados de riesgo 
en Estados Unidos, es decir, una lista de condados ubicados a cierta distancia de la frontera entre 
EE. UU. y México, considerando la facultad legal otorgada por las regulaciones federales 
estadounidenses a la autoridad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 
(U.S. Customs and Border Protection) para operar dentro de un rango de 100 millas desde cualquier 
límite externo de EE. UU. (American Civil Liberties Union of New Mexico [ACLU-NM], s.f.). 

Sin embargo, el umbral se estableció en 124 millas debido a que se utilizó el centroide del condado 
para calcular la distancia desde la frontera México-Estados Unidos. Los centroides corresponden a 
las coordenadas geográficas (longitud y latitud) de la cabecera de cada uno de los condados 
fronterizos de Estados Unidos. Este umbral evita excluir aquellos condados cuya distancia entre su 
centroide y la frontera es mayor a 100 millas. Para este análisis, como primera condición para 
determinar éxito o fracaso, se consideró que los migrantes detenidos en estos condados no lograron 
alcanzar y residir en Estados Unidos. La creación de este vector de condados se realizó en cuatro 
pasos: crear los puntos de la frontera, calcular las distancias entre cada punto fronterizo y cada 
condado, obtener la distancia entre cada condado y su punto fronterizo más cercano, y seleccionar los 
condados ubicados a menos de 124 millas de la frontera. 

Construcción de los puntos fronterizos 

Se generó un conjunto de datos con las coordenadas de 20 puntos a lo largo de la frontera entre Estados 
Unidos y México mediante el uso del sistema de información geográfica QGis. La línea fronteriza 
entre ambos países se definió a partir de datos de Natural Earth, empleando para este proceso el 
recurso de líneas de límite (boundary lines) a una escala de 1:10m.3 Dada la extensión de la frontera, 
que supera los 3 152 km, se establecieron puntos a intervalos aproximados de 167.6 km para 
garantizar una distribución equidistante. Para añadir puntos a lo largo de la frontera, se diseñó una 
función en el software estadístico R que genera 2 puntos medios, uno entre el primer y segundo punto 
y otro entre el segundo y tercer punto. Por lo tanto, esta función devuelve 2n – 1 puntos.  

Por ejemplo, en el estado de California, que cuenta con 2 puntos fronterizos, la función genera 
2×2 – 1 = 3 puntos. Posteriormente, se añadió 1 punto en la ciudad de Yuma, obteniendo así 4 puntos 
fronterizos entre Estados Unidos y México, como se muestra en el mapa 1. Este mismo procedimiento 
                                                
3 Nombre: EPSG:4326-WGS 84. Unidades: geográficas (utiliza latitud y longitud como coordenadas). 
Método: latitud/longitud (también conocido como geodésico). Cuerpo celeste: Tierra. Precisión: basada en 
el sistema World Geodetic System 1984 (EPSG:6326), con una precisión máxima estimada de 2 metros. 
Referencia: dinámica (fundamentada en un datum no fijado a una placa tectónica). 
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se aplicó a cada uno de los demás estados fronterizos de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México y 
Texas, resultando en un total de 22 puntos fronterizos entre Estados Unidos y México, tal como se 
ilustra en el mapa 2. 

Mapa 1. Puntos en California en la frontera 
Estados Unidos-México 

 
Fuente: Elaboración propia con QGis y R. 

Mapa 2. Puntos en la frontera Estados Unidos-México 

 
Fuente: Elaboración propia con QGis y R.  
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Calcular la distancia entre los puntos fronterizos y los centroides 
de los condados de cada estado fronterizo de Estados Unidos 

El siguiente paso consistió en calcular la distancia entre los puntos fronterizos y los centroides de 
los condados de cada estado fronterizo de Estados Unidos. Los 360 centroides que se muestran en 
el mapa 3 se obtuvieron del conjunto de datos geoCounty, una tabla de coordenadas geográficas 
del paquete R housingData. 

Mapa 3. Condados de Estados Unidos en los cuatro estados fronterizos 
con México: California, Arizona, Nuevo México y Texas 

 
Fuente: Elaboración propia con el conjunto de datos geoCounty del paquete R. 

Luego se calcularon k distancias, equivalentes a i condados x j puntos fronterizos. Cabe destacar 
que California cuenta con 58 condados, Arizona con 15, Nuevo México con 33 y Texas con 254, lo 
que da un total de 360 condados. Dado que había 360 condados y 20 puntos fronterizos, se requería 
calcular 7 920 distancias. Tras calcular las distancias para el primer condado, una función aplicó el 
procedimiento de forma iterativa hasta completar el análisis para la totalidad de los 360 condados. 

Obtener la distancia entre cada condado 
y su punto fronterizo más cercano 

Luego, a cada condado estadounidense se le asignó una distancia respecto a la frontera Estados 
Unidos-México. El objetivo fue obtener una distancia por condado, es decir, 360 distancias. Para 
ello, se utilizó el paquete sf de R que proporciona acceso a características simples (simple features) 
para R, y se eligió la distancia mínima como métrica para mitigar la sensibilidad a valores 
extremos. En consecuencia, a cada condado fronterizo estadounidense se le asignó la distancia a 
su punto fronterizo más cercano. 
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Obtener los condados de riesgo 

Para obtener los condados de riesgo, se diseñó una función que selecciona aquellos condados cuya 
distancia a la frontera México-Estados Unidos es menor a 161 millas. No solo se obtuvieron sus 
nombres y los estados a los que pertenecen, sino también sus coordenadas. El procedimiento 
resultó en 66 condados de riesgo, como se muestra en el mapa 4. 

Mapa 4. Condados de Estados Unidos cuya distancia a la frontera 
EE. UU.-México es menor a 124 millas 

 
Fuente: Elaboración propia con el conjunto de datos geoCounty del paquete R. 

Crear puntos adicionales 

Dadas las facultades de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (USBP, por sus siglas en 
inglés), las patrullas marítimas realizan rondas a lo largo de las vías costeras estadounidenses, 
principalmente en las del Pacífico, el Caribe, el extremo de Florida y Puerto Rico, así como en las 
vías interiores comunes entre Estados Unidos y Canadá (U.S. Customs and Border Protection [U.S. 
CBP], 2008). La agencia vigila las actividades desde 130 embarcaciones de diferentes tamaños. 
Debido a que la Patrulla Fronteriza tiene el mandato de vigilar la costa estadounidense, y porque 
migrantes irregulares también son detenidos en estas zonas, fue necesario crear puntos en las áreas 
cercanas a la frontera del Pacífico, el Golfo de México y la Costa Este para medir su distancia a 
los centroides de cada condado fronterizo de Estados Unidos. 

Como se definió anteriormente al referir a la frontera entre EE. UU. y México, se considera que 
un intento exitoso de ingresar a Estados Unidos ocurre cuando un migrante es detenido a más de 
124 millas de la costa. Se siguieron los cuatro pasos mencionados previamente para obtener los 
condados ubicados a menos de 161 millas de la costa. En el cuadro 1 se presenta un resumen de 
los insumos necesarios para crear el listado de condados de riesgo en Estados Unidos; se 
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eliminaron 43 duplicados del conjunto original de 627 condados de riesgo, resultando en 584 
condados, como se muestra en el mapa 5. 

Cuadro 1. Resumen de los insumos 

Región 

Número  
de puntos 
fronterizos 

Número  
de condados 

Número  
de distancias 

Número  
de distancias 

mínimas 

Número  
de condados 

de riesgo 
Frontera Estados Unidos-México 22 360 7 920 360 66 
Costa del Pacífico 9 58 522 58 42 
Costa Este 55 1 228 67 540 1 228 519 

Total 86 1 646 75 982 1 646 627 

Fuente: Elaboración propia con el conjunto de datos geoCounty del paquete R. 

Mapa 5. Conjunto de condados de riesgo en Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con el conjunto de datos geoCounty del paquete R. 

A los condados de riesgo representados en el mapa anterior se les asignó una codificación basada 
en la Emif Sur para su localización dentro de esta base de datos, lo que permitió generar un nuevo 
conjunto de datos que distingue entre condados de riesgo, donde fueron detenidos los migrantes, y 
condados no considerados de riesgo, donde no se registraron detenciones. Este proceso se llevó a 
cabo mediante una función de tres pasos: obtener todos los condados de interés en Estados Unidos 
(fronterizos y costeros); identificar la posición que ocupa cada condado de riesgo en la base de datos 
Emif Sur; y extraer los códigos específicos de la Emif Sur correspondientes a dichos condados de 
riesgo. 
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Esto permitió la construcción de una variable binaria a la que se le asignó el valor 0 cuando los 
condados de la base de datos de la encuesta coincidían con los condados del conjunto de riesgo, y 
el valor 1 a aquellos que no formaban parte de dicho conjunto. Este resultado constituye la primera 
condición de la variable dependiente descrita: se consideraron condados de riesgo aquellos 
ubicados a menos de 161 millas de la frontera, de modo que los migrantes localizados en estos 
condados se clasificaron como no exitosos en su intento de ingresar y residir en Estados Unidos. 

Agregar el factor tiempo para construir la variable dependiente: 
duración de la estancia de los migrantes irregulares. 

Se incorporó una segunda condición al criterio espacial descrito previamente para la construcción 
de la variable dependiente: el tiempo. Solo se consideraron exitosos aquellos migrantes irregulares 
que ingresaron a Estados Unidos y permanecieron durante un período determinado antes de ser 
detenidos por las autoridades estadounidenses.4 Según el documento Recommendations on 
statistics of international migration (United Nations, 1998), los migrantes se clasifican en dos 
categorías: migrantes de corto plazo, es decir, individuos que se trasladan a un país distinto de su 
residencia habitual por un período superior a 3 meses pero inferior a un año; y migrantes de largo 
plazo, es decir, personas que se mudan a un país por un período de al menos un año, de modo que 
el país de destino se convierte efectivamente en su residencia habitual. 

Con base en estas definiciones internacionales, se seleccionaron dos umbrales (6 y 12 meses) 
para comparar los resultados del modelo y determinar el más robusto. Finalmente, la construcción 
de la variable dependiente se sometió a dos condiciones: se asignó un valor de 0 (fracaso) a 
aquellos migrantes que fueron detenidos en un condado de Estados Unidos ubicado a menos de 
161 millas de la frontera o la costa y que, además, permanecieron en el país menos de 12 meses 
antes de la detención; por otro lado, se asignó un valor de 1 (éxito) en los casos contrarios. 

Variables independientes 

Las variables directamente relacionadas con las hipótesis se seleccionaron a partir de los resultados 
de la Emif Sur. Estas se presentan en el cuadro 2, el cual incluye el tipo de variable, los nombres 
y porcentajes de los niveles en el caso de variables categóricas, así como el valor mínimo, mediana, 
media y máximo para las variables numéricas. En total, se trabajó con 12 587 registros. 

  

                                                
4 Estas autoridades son la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (U.S. Border Patrol), el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (U.S. Immigration and Customs Enforcement) y los alguaciles de los 
condados. 
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Cuadro 2. Descripción de las variables 

Variable 
Tipo de 
variable Niveles de la categoría 

País de origen del migrante Categórica 1: Guatemala (32 %); 2: El Salvador (49 %); 
3: Honduras (19 %) 

Año de la encuesta Categórica 1: 2016 (31 %); 2: 2017 (27 %); 3: 2018 (22 %); 
4: 2019 (19 %) 

Monto pagado por el migrante para 
cruzar México (USD) 

Categórica 0: Ninguno (34 %); 1: [1 500] (46 %); 2: [5 001, 
10 000] (18 %); 3: [10 001, 15 000] (2 %) 

Monto pagado por el migrante para 
llegar a Estados Unidos (USD) 

Categórica 0: Ninguno (30 %); 1: [1 500] (52 %); 2: [5 001, 
10 000] (16 %); 3: [10 001, 15 000] (2 %) 

Lugar de pago Categórica 0: No pagó (24 %); 1: Lugar de origen (16 %); 
2: México (15 %); 3: EE. UU. (9 %); 4: Lugar de 
origen y México (2 %); 5: Lugar de origen y 
EE. UU. (30 %); 6: México y EE. UU. (4 %) 

Estado de México por el cual cruzó 
el migrante para llegar a EE. UU. 

Categórica 1: Baja California (5 %); 2: Coahuila (6 %); 
3: Chihuahua (4 %); 4: Nuevo León (<1 %); 
5: Sonora (12 %); 6: Tamaulipas (73 %) 

Tipo de medio utilizado para cruzar 
de México a EE. UU. 

Categórica 0: Caminando o nadando (48 %); 1: Balsa o bote 
(32 %); 2: Tierra (20 %) 

Uso de un coyote para cruzar de 
México a EE. UU. 

Categórica 0: No reclutó (34 %); 1: Sí (29 %); 2: Fue otra 
persona (29 %); 3: No utilizó guía para cruzar por 
México (8 %)  

Sexo del migrante Categórica 1: Hombre (85 %); 2: Mujer (15 %) 

El migrante habla inglés Categórica 1: Sí (17 %); 2: No (83 %) 

Estado civil del migrante Categórica 1: Unión libre (21 %); 2: Soltero (61 %); 3: Casado 
(18 %) 

Jefe(a) de familia Categórica 1: Sí (47 %); 2: No (53 %) 

Nivel educativo del migrante Categórica 0: Ninguno (4 %); 1: Básico (33 %); 2: Educación 
media superior (30 %); 3: Licenciatura (30 %); 
4: Posgrado (3 %) 

Condición de salud del migrante Categórica 1: Buena (89 %); 2: Mala (11 %) 

Menores de edad que acompañan  
al migrante 

Categórica 0: Acompañado sin menores (31 %); 
1: Acompañado con menores (6 %); 2: Solo (63 %) 

Hijos que acompañan al migrante Categórica 0: Solo (63 %); 1: Estaba con sus hijos (1 %); 
2: Estaba acompañado por menores que no eran sus 
hijos (31 %); 3: Estaba acompañado por adultos 
(5 %) 

Devuelto por EE. UU. a México Categórica 0: Nunca cruzó (0.2 %); 1: Fue detenido (83 %); 
2: No fue detenido (17 %) 

Condiciones climáticas adversas 
durante el cruce por México 

Categórica 1: Sí (14 %); 2: No (86 %) 

  (continúa) 
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Variable 
Tipo de 
variable Niveles de la categoría 

(continuación)   

Falta de alimentos o agua durante el 
cruce por México 

Categórica 1: Sí (12 %); 2: No (88 %) 

Condiciones climáticas adversas 
durante el cruce de la frontera 
México-EE. UU. 

Categórica 1: Sí (13 %); 2: No (87 %) 

Falta de alimentos o agua  
durante el cruce de la frontera 
México-EE. UU. 

Categórica 1: Sí (11 %); 2: No (89 %) 

Monto pagado desde el país  
de origen del migrante  
hasta EE. UU. (USD) 

Continua Mínimo = 0; Mediana = 3 500; Media = 3 858; 
Máximo = 25 000 

Tiempo pasado en México antes  
de cruzar la frontera (semanas) 

Continua Mínimo = 0.006; Mediana = 0.43; Media = 2.04; 
Máximo = 13 

Número de veces que el migrante 
fue detenido en México 

Continua Mínimo = 0; Mediana = 0; Media = 0.07; Máximo 
= 17 

Edad (en años) Continua Mínimo = 16; Mediana = 26; Media = 28.18; 
Máximo = 92 

*Algunos porcentajes no suman 100 por ciento debido a redondeos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colegio de la Frontera Norte [El Colef] et al., 
2016, 2017, 2018, 2019). 

El modelo: regresión logística 

Dado que el objetivo de esta investigación es predecir una variable categórica –es decir, el éxito o 
fracaso de los migrantes irregulares para ingresar y residir en Estados Unidos– se empleó un modelo 
de regresión logística binomial para estimar la probabilidad de éxito. El propósito del modelado 
logístico es evaluar o predecir la ocurrencia de un evento mediante la estimación indirecta de un 
modelo de regresión lineal. Sea Y la variable de interés que indica la ocurrencia del evento: Y = 0 si 
el evento no ocurre (fracaso) y Y = 1 si el evento ocurre (éxito). El objetivo es estimar la probabilidad 
de que el evento ocurra (𝑝, probabilidad de éxito) en función de otras características, denominadas 
covariables: 𝑥#,…, 𝑥$. Formalmente, esta relación se expresa como: 

P(Y = 1| 𝑥#,..., 𝑥$) = 𝑝, la probabilidad de éxito, y 

P(Y = 0| 𝑥#,..., 𝑥$) = 1 − 𝑝, la probabilidad de fracaso. 

El enfoque general del modelo lineal, la función enlace 𝑔(𝑝) y el modelo de regresión lineal 
𝑥	𝛽están relacionados de la siguiente manera: 

𝑔(𝑝) =	ln 	/
𝑝

1 − 𝑝0 = x	𝛽	 

donde 𝑝 es el parámetro de interés, β es el vector de coeficientes de regresión del modelo lineal y 
x es la i-ésima fila de la matriz de covariables 𝑥#,..., 𝑥$.	Por lo tanto, si se tiene una estimación de 
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β, es posible obtener una estimación del parámetro 𝑝 usando la función inversa de la función enlace 
𝑔(𝑝), de la siguiente manera: sea 𝛽3  una estimación del vector β, entonces una estimación de 𝑝 se 
obtiene a partir de la siguiente expresión: 

�̂�5 =
678	9:

#;678	9:
, para 𝑖 = 1,…, n 

Así, dado el modelo de regresión lineal ajustado, se obtienen estimaciones de las probabilidades 
de ocurrencia de Y para cada registro incluido en la muestra. 

RESULTADOS 

El modelo 

Los conjuntos de datos se fusionaron para el período 2016-2019, con un total de 12 587 registros. 
Para evitar problemas de multicolinealidad, se aplicó la prueba del factor de inflación de la 
varianza y se realizó una regresión escalonada con el objetivo de seleccionar únicamente las 
variables independientes estadísticamente significativas. De acuerdo con las definiciones 
internacionales de migrantes de corto y largo plazo presentadas en la sección de metodología, se 
estimaron cuatro modelos logísticos construidos con base en dos criterios. El primero fue el 
tiempo, para lo cual se estableció un umbral de permanencia en Estados Unidos de 6 o 12 meses 
con el fin de definir si un intento migratorio fue exitoso. El segundo criterio consistió en la 
inclusión o exclusión de factores provenientes de variables categóricas. Como se muestra en el 
cuadro 3, el modelo que incluyó factores y adoptó el umbral de 12 meses presentó el mayor valor 
de área bajo la curva, con un 79.08 por ciento, por lo cual fue seleccionado. Este resultado indica 
que un intento migratorio se consideró exitoso únicamente cuando el migrante residió en Estados 
Unidos durante más de 12 meses y fue detenido a más de 161 millas de la frontera o de la costa 
por las autoridades estadounidenses. 

Cuadro 3. Comparación del área bajo la curva de los cuatro 
modelos de regresión logística 

 Umbral  
de 6 meses (%) 

Umbral  
de 12 meses (%) 

Sin factores 74.82 74.7 

Con factores 78.4 79.08 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

Como se muestra en la gráfica 1, la densidad de probabilidad con un umbral de 12 meses es 
más conservadora que la correspondiente al umbral de 6 meses. Esto sugiere que, a mayor duración 
de la estancia, aumenta la probabilidad de que los migrantes irregulares sean aprehendidos por las 
autoridades, lo que a su vez reduce sus posibilidades de permanecer en dicha condición. 
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Gráfica 1. Gráficas de densidad de las probabilidades de los modelos 
logísticos con umbrales de 6 y 12 meses 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

En este sentido, en el cuadro 4 se muestra que las probabilidades estimadas por el modelo de 
12 meses son menores en comparación con las del modelo de 6 meses. Este patrón indica la mayor 
dificultad que enfrentan los migrantes para mantener una permanencia en situación irregular en 
Estados Unidos durante un período de 12 meses en comparación con uno de 6 meses. 

Cuadro 4. Estadísticas resumidas de las probabilidades  
de los modelos con umbrales de 6 y de 12 meses 

 Primer cuartil  Mediana Media Tercer cuartil  
Probabilidades con 
umbral de 6 meses 

0.178 0.305 0.363 0.514 

Probabilidades con 
umbral de 12 meses 

0.160 0.277 0.343 0.489 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 
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Con base en la tabla anterior y tomando como referencia el modelo con umbral de 12 meses, es 
importante destacar que la mitad de los migrantes irregulares encuestados tiene una probabilidad 
de alcanzar y residir efectivamente en Estados Unidos igual o inferior al 28 por ciento. Por otro 
lado, el 75 por ciento de los migrantes irregulares encuestados presenta una probabilidad de residir 
efectivamente en Estados Unidos igual o inferior al 49 por ciento. 

La bondad de ajuste 

Se utilizó una prueba de bondad de ajuste para comparar las predicciones de los modelos y 
seleccionar el modelo estadístico más robusto. Dicha prueba, conocida como prueba de Anderson-
Darling para dos muestras, permite determinar si el modelo seleccionado difiere significativamente 
de otros con menor precisión. Esta prueba se empleó para rechazar la hipótesis nula de que ambas 
muestras de predicciones provienen de la misma distribución. Por otro lado, la curva ROC 
(Receiver Operating Characteristic) es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar 
algoritmos de clasificación binaria, pues representa visualmente la capacidad del clasificador para 
identificar correctamente las instancias que coinciden con las observaciones. 

Esta curva se construye en dos pasos. Primero, se calcula la tasa de verdaderos positivos 
(sensibilidad, es decir, los casos que el modelo clasifica correctamente como positivos) y la tasa 
de falsos positivos (los casos que el modelo clasifica como positivos pero que en realidad son 
negativos), utilizando una secuencia de valores que van de 0 a 1. Luego, la curva ROC se construye 
trazando los valores de la tasa de verdaderos positivos frente a los valores de especificidad, 
colocando estos últimos en el eje x y la tasa de verdaderos positivos en el eje y. La tasa de 
verdaderos positivos representa la probabilidad de que un caso genuinamente positivo sea 
identificado correctamente por el modelo, mientras que la tasa de falsos positivos indica con qué 
frecuencia el modelo clasifica erróneamente un caso negativo como positivo. 

En este caso, el clasificador corresponde a un modelo de regresión logística que, como se 
muestra en la gráfica 2, presenta un desempeño aceptable. La curva generada se sitúa por encima 
de la línea diagonal de referencia para los cuatro umbrales utilizados en el cálculo de la tasa de 
verdaderos positivos y falsos positivos. Esta línea diagonal representa un clasificador sin capacidad 
predictiva, es decir, que asigna aleatoriamente la condición de los casos (positivo o negativo). Por 
lo tanto, una curva situada por encima de dicha línea, como en este caso, indica un poder predictivo 
satisfactorio. El área bajo la curva (AUC, por sus siglas en inglés), que cuantifica la capacidad 
predictiva del modelo de regresión logística, fue calculada a partir de la curva ROC. Este valor 
permite determinar qué tan bien predice el modelo: cuanto más próximo a 1, mejor es su 
desempeño. En este caso, el AUC fue de 0.7907, lo que confirma lo observado en la curva ROC. 
Así, se concluye que el modelo tiene un poder predictivo del 79.07 por ciento, lo que lo convierte 
en una herramienta adecuada para estimar y predecir la probabilidad de éxito en la clasificación 
de casos con base en las variables consideradas. 
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Gráfica 2. Área bajo la curva del modelo 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

Análisis de los resultados 

En esta sección se ponen a prueba cuatro hipótesis sobre el éxito de los migrantes irregulares 
provenientes del Triángulo Norte para ingresar y residir en Estados Unidos, con base en datos de 
detenciones registrados entre 2016 y 2019. La premisa central es que su probabilidad de éxito depende 
de cuatro dimensiones clave: las características individuales, incluidas las sociodemográficas; la 
posesión de capital social y redes de apoyo; la contratación de coyotes; y las decisiones individuales. 
Estas hipótesis sostienen que la probabilidad de éxito de los migrantes irregulares del Triángulo Norte 
está determinada tanto por atributos personales como por las condiciones del trayecto migratorio. Cabe 
señalar que muchos de los factores asociados al recorrido escapan al control de los propios migrantes, 
quienes rara vez tienen la posibilidad de conocer de antemano la probabilidad de ser víctimas de los 
peligros que caracterizan la ruta migratoria (Belloni, 2022). 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 1: La probabilidad de éxito depende de las características 
individuales de los migrantes irregulares 

Los migrantes irregulares provenientes del Triángulo Norte que buscan ingresar y residir en Estados 
Unidos enfrentan desafíos y oportunidades particulares, moldeados por sus características 
individuales. Se plantea que factores como el país de origen, el sexo, la edad, el nivel educativo y el 
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dominio del inglés influyen en su probabilidad de éxito o fracaso para alcanzar su destino. Esta 
hipótesis se vincula con la teoría sociológica de las oportunidades de vida, que enfatiza cómo los 
atributos sociodemográficos afectan la capacidad de los individuos para alcanzar sus metas (Zhan, 
2011; Liefbroer y Zoutewelle-Terovan, 2021; Leyva-Flores et al., 2019). La nacionalidad, por 
ejemplo, se identificó como un factor clave en la determinación de dicha probabilidad: como se 
muestra en la gráfica 3, las personas de origen guatemalteco presentan una probabilidad de éxito del 
47 por ciento, frente al 23 por ciento para quienes provienen de El Salvador y el 21 por ciento para 
quienes proceden de Honduras. 

La mayor probabilidad de éxito entre los migrantes guatemaltecos puede explicarse por los 
profundos vínculos migratorios históricos entre México y su país, que han dado lugar a un mercado 
laboral transfronterizo altamente dinámico debido a su proximidad geográfica (Martínez de la Peña 
y Bermúdez Lobera, 2018). Esta cercanía también podría haber favorecido el desarrollo de redes de 
coyotaje más consolidadas en comparación con las existentes entre México y Honduras o El 
Salvador. La frontera occidental de Guatemala con México constituye un punto de acceso clave para 
el coyotaje y ha sido, desde hace tiempo, la principal vía de salida de los migrantes del Triángulo 
Norte con destino a Estados Unidos (Papadovassilakis, 2022). Además, los migrantes guatemaltecos 
son quienes recurren con mayor frecuencia a los servicios de un coyote para cruzar México y llegar 
a Estados Unidos (87 % en 2019), seguidos por los salvadoreños (80 %) y los hondureños (31 %) 
(Días Ferraro et al., 2020), lo que incrementa su probabilidad de éxito, como se analizará más 
adelante. 

En el modelo propuesto, como se observa en la gráfica 3, el sexo también constituye una variable 
estadísticamente significativa que determina la probabilidad de éxito de una persona migrante en 
situación irregular. Considerando las situaciones específicas de vulnerabilidad asociadas al género, 
y el hecho de que las mujeres tienen mayor probabilidad de estar expuestas a múltiples riesgos en 
comparación con los hombres, no resulta sorprendente que, en promedio, entre 2016 y 2020, la 
probabilidad estimada de éxito para las mujeres migrantes en situación irregular haya sido 
significativamente menor (21 %) que la de los hombres (37 %). Las condiciones adversas que 
enfrentan las mujeres del Triángulo Norte durante el trayecto –sin apoyo, sin documentación y sin 
conocimiento claro de lo que encontrarán– las exponen a niveles de violencia superiores a los que 
experimentan sus contrapartes masculinas (Anguita Olmedo y Sampó, 2021). 

Las mujeres son particularmente vulnerables durante el trayecto migratorio, en especial porque 
la mayoría de los viajeros y de quienes operan como coyotes son hombres. A lo largo del proceso 
migratorio, enfrentan un riesgo elevado de sufrir violencia, en particular violencia sexual, cuya 
manifestación más extrema es la trata de personas perpetrada por organizaciones criminales. Según 
Kuhner (2011), los actos de violencia sexual comprenden diversas conductas, como la violación, el 
acoso y los avances sexuales no deseados, incluyendo demandas de favores sexuales a cambio de 
beneficios, así como la prostitución forzada y la trata con fines de explotación sexual. En la ruta 
hacia Estados Unidos, algunos reclutadores se hacen pasar por guías migratorios y se aprovechan de 
mujeres sin recursos económicos (Izcara-Palacios, 2023); estos actores ganan su confianza 
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ofreciendo supuestas oportunidades laborales o prometiendo un cruce gratuito hacia Estados Unidos, 
cuando en realidad buscan engañarlas y explotarlas. La falta de capital social y de medios 
económicos incrementa la vulnerabilidad de estas mujeres, lo que con frecuencia deriva en su captura 
y explotación, culminando en muchos casos en prostitución forzada cuando sus familias no logran 
reunir el dinero exigido para su rescate. 

Gráfica 3. Distribuciones de densidad de las probabilidades 
estimadas de éxito según nacionalidad y género 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

El dominio del inglés, como se observa en la gráfica 4A, también fue identificado como un 
factor que incrementa la probabilidad de éxito para los migrantes irregulares, ya que resulta 
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fundamental para comunicarse con los coyotes establecidos en Estados Unidos y para desarrollar 
redes sociales, incluyendo vínculos laborales que ofrecen mayores fuentes de apoyo para encontrar 
empleo y un lugar temporal o permanente donde vivir. En este sentido, las mejoras en el dominio 
del inglés y el nivel educativo observadas desde 2007 se atribuyen principalmente al cambio en el 
perfil de los inmigrantes no autorizados que llegaron a Estados Unidos en los 5 años previos (Passel 
y D’Vera, 2019), entre los cuales el 32 por ciento tenía dominio del inglés en 2016, en comparación 
con el 18 por ciento en 2007. 

De manera similar, como se muestra en la gráfica 4B, la probabilidad estimada de éxito es 
mayor para los migrantes no autorizados sin educación formal (41.25 %) que para aquellos con 
educación formal (34 %). En efecto, los migrantes con mayores niveles educativos y dominio del 
inglés tienden a buscar vías regulares para migrar, como obtener una visa de turista y 
posteriormente prolongar su estancia más allá del período permitido. Por el contrario, los migrantes 
con niveles educativos más bajos son más propensos a optar por servicios irregulares para cruzar 
la frontera hacia Estados Unidos. Esto puede explicarse porque la probabilidad de obtener una visa 
de inmigración es mayor para trabajadores con habilidades especializadas. 

La educación y la oferta de empleo suelen ser condiciones necesarias para obtener una visa, 
pero estos recursos no están al alcance de los migrantes sin educación formal (Beine et al., 2021), 
lo que remite al papel de las instituciones informales, como se mencionó anteriormente. En este 
sentido, es importante destacar que la irregularidad no es responsabilidad exclusiva del migrante; 
puede estar correlacionada con la burocracia o con la dinámica del mercado laboral, en la cual 
algunos empleadores prefieren contratar a migrantes en situación irregular debido a los ahorros en 
costos que ello implica (IOM, 2019). 

Gráfica 4. Diagramas de densidad de las probabilidades estimadas 
de éxito según el dominio del inglés y el nivel educativo 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

Como se muestra en el gráfico anterior, las probabilidades de éxito son mayores para los 
migrantes que únicamente cursaron la educación primaria, en comparación con aquellos con 
niveles educativos superiores, es decir, secundaria, preparatoria y universidad. Cabe destacar que, 
según investigaciones previas (Días Ferraro et al., 2020), la mayoría de los migrantes irregulares 
del Triángulo Norte presentan bajos niveles educativos, dado que el 71 por ciento de las personas 
en el flujo estudiado carecen de diploma de secundaria o un nivel superior. 

La edad también resultó estadísticamente significativa, y se aplicó una función para calcular las 
probabilidades de éxito variando la edad según el perfil estándar del migrante, con rangos entre 16 
y 92 años. Como se observa en la gráfica 5, la probabilidad de éxito aumenta con la edad, aunque 
no supera el 50 por ciento, lo que indica que la edad por sí sola no explica completamente el éxito 
en la migración irregular. De acuerdo con los datos analizados, el 74 por ciento de los migrantes 
se encuentra en el grupo de edad de 18 a 29 años, lo que destaca el papel fundamental de la juventud 
en los resultados de la migración irregular. Esto subraya la importancia de considerar factores 
relacionados con la edad al analizar las complejidades del proceso migratorio. 
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Gráfica 5. Diagramas de densidad de las probabilidades estimadas 
de éxito según la edad 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

Hipótesis 2: La probabilidad de éxito depende 
de las cuotas pagadas a los coyotes 

La segunda hipótesis sostiene que la probabilidad de éxito de los migrantes irregulares del Triángulo 
Norte está relacionada con las cuotas pagadas a los coyotes. Esto se basa en el reconocimiento de 
que el conocimiento especializado de los coyotes complementa las redes sociales del migrante para 
alcanzar su destino (Massey et al., 2002). Para evaluar esta hipótesis, se analizaron dos variables: las 
cuotas pagadas a los coyotes para cruzar el territorio mexicano hasta llegar a la frontera suroeste de 
Estados Unidos desde el Triángulo Norte, y el monto total pagado desde el inicio hasta el final del 
trayecto. Los precios se ajustaron por año. En cuanto a la primera variable, las cuotas para atravesar 
México se categorizan en cuatro niveles.5 

Como se muestra en el cuadro 5, la mayor probabilidad de éxito se alcanza cuando los migrantes 
irregulares pagan los precios más altos. Muchos migrantes contratan a coyotes para recibir 
asistencia o pagan a terceros por derechos de paso en algún punto durante su trayecto. Los 
migrantes irregulares del Triángulo Norte que recurren a coyotes desembolsan miles de dólares 

                                                
5 No se realizó ningún pago; el pago fue de 1 a 5 000 USD; el pago fue de 5 001 a 10 000 USD; el pago fue 
de 10 001 a 15 000 USD. 
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estadounidenses (USD) para realizar el viaje y evitar la captura o el traslado entre puntos de entrada 
(Greenfield et al., 2019). Según los datos de 2016 a 2019, el pago promedio realizado por estos 
migrantes para cruzar México y llegar a la frontera suroeste de Estados Unidos fue de 4 848.51 
USD.6 La evidencia indica que «la militarización de la frontera transformó el uso de coyotes de 
una práctica común seguida por la mayoría de los migrantes a una práctica universal adoptada por 
todos los migrantes» (Massey et al., 2016, p. 1576). 

Cuadro 5. Probabilidad de éxito según la cuota pagada a los coyotes 
para cruzar México hacia la frontera Suroeste de Estados Unidos 

Monto (USD) 
Probabilidad promedio  

de éxito (%) 
Nada 34.97 

1 - 5 000 32.61 
5 001 - 10 000 36.79 
10 001 - 15 000 40 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

El efecto marginal de pagar este servicio, correspondiente al individuo con el perfil más favorable, 
es de 0.004. Aunque este efecto es pequeño, sugiere que abonar cuotas muy altas a los coyotes para 
cruzar el territorio mexicano influye, aunque de manera leve, en la probabilidad de residir en Estados 
Unidos. Tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016, el precio 
promedio pagado por los migrantes irregulares centroamericanos a los coyotes para cruzar la frontera 
entre Estados Unidos y México en 2017 fue el más bajo del período estudiado, con un valor 
aproximado de 1 804 USD. Al mismo tiempo, la cantidad de migrantes irregulares detenidos en la 
frontera descendió al nivel más bajo registrado desde 1971 (Robertson, 2018). 

De hecho, la retórica de la administración Trump redujo drásticamente los flujos de inmigrantes 
indocumentados debido al temor de ser detenidos y deportados (Hoekstra y Orozco-Alemán, 
2021). Sin embargo, después del primer año de su mandato, el «efecto Trump» se diluyó y el 
aumento en las detenciones de migrantes centroamericanos en los años posteriores provocó un 
incremento en los precios, que alcanzaron su punto máximo en 2018 (3 376 USD). Este aumento 
en las cuotas se vio también exacerbado por el hecho de que, según los datos, ese año la totalidad 
de los migrantes contrataron a un coyote para enfrentar de mejor manera las medidas de control 
fronterizo entre Estados Unidos y México. 

Con respecto a la segunda variable analizada, el monto total pagado desde el inicio del viaje, se 
elaboró una función para calcular las probabilidades de éxito variando los montos que habría 
pagado el perfil estándar del migrante (entre 0 y 30 000 USD, con intervalos de 1 000 USD). Como 
se muestra en la gráfica 6, existe una relación positiva entre el monto total pagado y la probabilidad 
de éxito. El uso de los servicios de coyotaje por parte de migrantes irregulares está fundamentalmente 

                                                
6 Las cuotas se calcularon anualmente. 
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motivado por el objetivo principal de aumentar la probabilidad de llegar exitosamente a su destino 
previsto. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2016 y 2018 
se estimó que el 57 por ciento de los migrantes del Triángulo Norte contrataron a un coyote para 
cruzar México y que el 71 por ciento recurrió a un coyote para cruzar la frontera estadounidense 
(United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2020). Esto resalta el papel fundamental 
que juega la contratación de un coyote en la estrategia migratoria, constituyendo una elección 
deliberada e instrumental para optimizar la eficacia del viaje y aumentar la probabilidad de un 
resultado exitoso. 

Gráfica 6. Tendencia de la probabilidad de éxito con diferentes montos, 
basada en el perfil estándar de un migrante irregular 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

Hipótesis 3: La probabilidad de éxito de los migrantes irregulares 
depende de su experiencia migratoria previa 

En cuanto a cómo la exposición previa a la migración puede proporcionar un conjunto único de 
habilidades, conocimientos y mecanismos de afrontamiento que influyen significativamente en la 
capacidad del migrante para tener éxito en intentos migratorios posteriores, se evaluó si la 
probabilidad de éxito de los migrantes irregulares depende de su experiencia migratoria previa, es 
decir, si ya habían sido devueltos por las autoridades migratorias de Estados Unidos a sus países 
de origen. La evidencia estadística muestra que los migrantes irregulares con experiencia 
migratoria previa tienen una mayor probabilidad de éxito (35.37 %) en comparación con aquellos 
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sin dicha experiencia (29.21 %). Una vez que se ha vivido la migración, esta se convierte en un 
recurso socioeconómico familiar y confiable que puede emplearse repetidamente conforme surjan 
nuevas necesidades (Reichert, 1979; Mines, 1981). 

Los viajes sucesivos permiten a los migrantes acumular experiencia y conocimientos en el 
extranjero, lo que hace que los lazos con ellos sean cada vez más valiosos (Massey et al., 1994). 
Los migrantes que han sido deportados anteriormente pueden adaptarse y aprender de sus 
experiencias pasadas, adquiriendo un mejor entendimiento del proceso migratorio, incluyendo la 
identificación de riesgos potenciales, la navegación más eficaz de las rutas y la toma de decisiones 
más informadas para aumentar las probabilidades de un viaje exitoso. Además, las personas con 
experiencia previa de deportación pueden haber establecido redes o adquirido recursos que les 
resulten útiles en intentos posteriores. Los guatemaltecos, quienes presentan una mayor 
probabilidad de éxito, ya habían sido arrestados por las autoridades migratorias de Estados Unidos 
con mayor frecuencia (85 %) que los salvadoreños y hondureños (82 % y 80 %, respectivamente). 

Estos datos también indican que la experiencia migratoria previa proporciona conocimiento 
sobre las rutas y los lugares para alojarse temporalmente (albergues), en un contexto de 
intercambio de información y favores motivados por sentimientos de solidaridad construidos sobre 
orígenes comunes y la experiencia de la extranjería (Hernández-León, 2005). El hecho de que el 
85 por ciento del total de personas retornadas en 2019 declarara que era la primera vez que cruzaba 
a Estados Unidos sugiere que la falta de experiencia puede determinar la necesidad de contratar a 
un coyote (Días Ferraro et al., 2020). 

Hipótesis 4: La probabilidad de éxito de los migrantes irregulares 
depende de las decisiones específicas que toman durante  
su viaje hacia Estados Unidos 

Considerando que el proceso migratorio no está determinado únicamente por las características 
individuales, la presente hipótesis plantea que la probabilidad de éxito de los migrantes irregulares 
del Triángulo Norte depende de las decisiones que toman respecto a las modalidades de su viaje, 
tales como los medios de transporte utilizados y el estado mexicano por donde cruzaron, ya que 
son factores que influyen en su probabilidad de éxito o fracaso. Se encontró que la modalidad de 
transporte para cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos y el estado mexicano por donde 
ingresaron de manera irregular son variables relevantes. En la gráfica 7 (A, B) se muestran las 
distribuciones de las probabilidades estimadas de éxito bajo estas dos condiciones. 
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Gráfica 7. Diagramas de densidad de la probabilidad de éxito según la modalidad  
de transporte y el estado mexicano por el que se cruzó  

la frontera suroeste de Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Emif Sur (El Colef et al., 2016, 2017, 2018, 2019). 

Primero, la modalidad de transporte elegida por los migrantes, ya sea a pie, en vehículo u otro 
medio, desempeña un papel crucial en la determinación de los desafíos y vulnerabilidades 
enfrentados durante el viaje. Las diferentes modalidades pueden exponer a los migrantes a diversos 
niveles de riesgo, influir en la velocidad del desplazamiento y afectar su capacidad para evadir la 
detección. Por ejemplo, el uso de balsas inflables para cruzar el río Bravo desde el lado mexicano, 
con grupos de migrantes a bordo, se caracteriza por un mayor nivel de peligro y un viaje 
particularmente inseguro (Riaño, 2021). La probabilidad estimada de éxito para quienes emplean 
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esta modalidad es significativamente menor (21 %) en comparación con quienes optan por caminar 
(44 %) o utilizar medios motorizados como automóvil o camión (33 %). 

Según los datos del Missing Migrant Project (2020), la principal causa de muerte entre los 
migrantes en ruta hacia Estados Unidos es el ahogamiento (Bermúdez Lobera et al., 2020). Los 
registros de muertes por ahogamiento se concentran en las zonas fronterizas, especialmente en el 
norte de México, donde se encuentra el río Bravo, lo que sugiere que un número considerable de 
personas fallecieron al intentar cruzarlo. Entre 2014 y julio de 2019, las muertes por ahogamiento 
sumaron 230 víctimas en el lado mexicano y 146 en el lado estadounidense. Se puede inferir que, 
en el contexto de la migración irregular, la modalidad de transporte representa uno de los mayores 
riesgos a los que se enfrentan los migrantes, dado que con frecuencia puede conducir a situaciones 
que ponen en peligro la vida. 

Además, la elección del estado mexicano por el que transitan los migrantes en ruta hacia la 
frontera con Estados Unidos introduce variaciones geográficas y logísticas significativas. Cada 
estado presenta condiciones ambientales, niveles de vigilancia fronteriza y disponibilidad de 
recursos diferentes, factores que afectan de manera considerable la capacidad de los migrantes 
para avanzar con éxito. En la ruta norte de México hacia Estados Unidos, la probabilidad más alta 
de éxito corresponde a los migrantes irregulares que cruzan por Sonora (62.81 %), mientras que la 
probabilidad más baja se registra para quienes atraviesan Tamaulipas (26.91 %). 

El estado de Tamaulipas, ubicado en el noreste de México, representa altos riesgos para los 
migrantes (Bermúdez Lobera et al., 2020), ya que registra niveles significativos de violencia en su 
contra (Izcara-Palacios, 2012). Las comunidades rurales del centro de Tamaulipas, que reciben 
anualmente a más de 5 000 migrantes para trabajar en la cosecha de naranja, han sufrido ataques 
violentos desde 2009. A pesar de ello, Tamaulipas fue el estado mexicano elegido por el 73 
por ciento de los migrantes irregulares del Triángulo Norte entre 2016 y 2019, y, al menos desde 
2010, ha sido el principal punto de cruce irregular para personas provenientes de esta región, 
seguido por Sonora (Días Ferraro et al., 2020). El considerable volumen migratorio que atraviesa 
Tamaulipas puede atribuirse a su posición como última parada en la ruta migratoria del Golfo antes 
de llegar a Estados Unidos, una ruta preferida predominantemente por la población migrante, 
probablemente por su eficiencia y proximidad geográfica, lo que la convierte en el camino más 
corto hacia Estados Unidos. 

Aunque el tráfico de migrantes y de drogas son mercados ilícitos separados a lo largo de la 
frontera entre Estados Unidos y México, es importante mencionar la influencia de los cárteles de 
la droga en México. La violencia relacionada con las drogas ocurre principalmente en los estados 
fronterizos del norte, como Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, donde se encuentran las 
ciudades fronterizas más grandes del país (Beittel, 2022). A medida que los cárteles mexicanos de 
la droga demuestran una capacidad creciente para la violencia, los traficantes de migrantes pueden 
verse cada vez más en la necesidad de negociar acuerdos con los jefes locales de plaza que 
controlan segmentos específicos de la frontera (Greenfield et al., 2019). Dado que los migrantes 
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del Triángulo Norte tienen un acceso limitado a redes migratorias locales, es más probable que 
contraten a un sindicato criminal que ofrece servicios de tráfico. 

Limitaciones 

A pesar del enfoque innovador presentado, es necesario reconocer ciertas limitaciones. En primer 
lugar, la variable dependiente, construida para reflejar el éxito o el fracaso de los migrantes del 
Triángulo Norte al intentar ingresar y residir irregularmente en Estados Unidos, depende de 
condiciones específicas de espacio y tiempo, al definir el éxito como el hecho de alcanzar cierta 
distancia desde la frontera entre México y Estados Unidos y mantener la residencia por un período 
determinado. Esta definición puede simplificar la naturaleza compleja del «éxito» en la migración 
irregular y podría pasar por alto otras dimensiones esenciales de las experiencias y resultados de 
los migrantes. 

Además, la dependencia de los condados estadounidenses ubicados a 124 millas de la frontera 
como criterio espacial para determinar el éxito o el fracaso representa una posible limitación. Si 
bien las regulaciones federales otorgan autoridad para el control migratorio dentro de un radio de 
100 millas, el estudio adopta un umbral ligeramente más amplio al incluir condados cuyos 
centroides exceden dicho límite. Esta decisión, aunque pragmática, podría afectar la precisión al 
clasificar los casos como exitosos o no exitosos, ya que se aleja del límite de 100 millas establecido 
por la normativa federal. Por último, debido a la falta de información disponible en la encuesta 
Emif Sur utilizada en este estudio, no fue posible evaluar el efecto de las autoridades migratorias 
en la probabilidad de éxito de los migrantes irregulares. 

CONCLUSIONES 

A partir de los datos de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (Emif Sur) 
correspondientes al período 2016-2019, se obtuvieron valiosas perspectivas sobre las 
probabilidades de éxito de los migrantes del Triángulo Norte que buscan ingresar y residir de 
manera irregular en Estados Unidos. Mediante un análisis espacial, se construyó una base de datos 
detallada de los puntos fronterizos entre México y Estados Unidos, calculando las distancias a los 
condados fronterizos y determinando los condados de riesgo con el objetivo de clasificar a los 
migrantes irregulares según su éxito o fracaso en llegar y residir en el país. Cabe destacar que 
aproximadamente la mitad de los migrantes irregulares encuestados presentó una probabilidad 
igual o inferior al 28 por ciento. 

Profundizando en los factores individuales que influyen en estas probabilidades, se destacó el 
papel primordial del género, dado que la probabilidad estimada de éxito para las mujeres migrantes 
irregulares fue significativamente menor (21 %) que la de sus contrapartes masculinas (37 %) 
durante el período 2016-2019. La nacionalidad también surge como un determinante crucial, 
asignándose a los migrantes guatemaltecos la mayor probabilidad de éxito en comparación con los 
salvadoreños y hondureños. Más allá de las variables demográficas, las consideraciones 
financieras juegan un papel fundamental, ya que los migrantes que realizaron pagos a lo largo de 
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su trayecto, incluidas las cuotas a los coyotes para atravesar México, mostraron mayores 
probabilidades de éxito. Así mismo, contar con experiencia previa en migración irregular y la 
capacidad para hablar inglés fueron identificados como factores clave que influyen positivamente 
en la probabilidad de residir exitosamente de manera irregular en Estados Unidos. 

Finalmente, los hallazgos revelan probabilidades distintivas de éxito para los migrantes que 
cruzan diferentes estados mexicanos, una elección que parece crucial para su llegada y residencia 
en Estados Unidos. Por ejemplo, los migrantes que atraviesan el estado de Sonora presentan la 
probabilidad de éxito más alta, con un 62.81 por ciento, mientras que aquellos que cruzan 
Tamaulipas enfrentan la probabilidad más baja, con un 26.91 por ciento. Cabe destacar que el 
modelo no tiene un carácter predictivo, sino que más bien arroja luz sobre los factores que influyen 
en el éxito de los migrantes centroamericanos para ingresar y residir de manera irregular en Estados 
Unidos. 

 

Traducción: Erika Morales. 
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