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Objetivo

Describir y analizar las diferentes violencias
que experimentan las niñas, los niños y

las/as adolescentes que realizan trabajo
infantil doméstico en hogares de terceros

en ciudad de Tapachula, Chiapas. 



Metodología 
De orden cualitativo 
de julio de 2017 a julio de 2018
en la ciudad de Tapachula, Chiapas

Niñas, niños y adolescentes
Empleadoras y empleadores
Autoridades municipales y consulares

Entrevistas
semiestructuradas

Parque central Miguel Hidalgo, Mercados de la
Ciudad, Plazas Comerciales, ONG

Observación participante

Diversos actores sociales

Entrevistas informales



                                   Chiapas
Rezagos y violencias estructurales: confluyen distintas condiciones que
vuelven mayormente endeble a la niñez y la adolescencia frente a la
vulneración de sus derechos básicos.

Encabeza la lista de estados con mayor proporción de pobres extremos
con 28.1% de su población (CONEVAL, 2018), es la entidad con mayor
población menor de 18 años a nivel nacional de las cuales 83% vive en
situación de pobreza (CONEVAL, 2018)



Guatemala
La niñez y juventud indígena mam migrante proviene mayoritariamente de los departamentos guatemaltecos

Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos.  

Con altos índices de pobreza, economía basada en la agricultura de subsistencia y un pasado reciente marcado
por la guerra civil que generó desplazamientos internos e internacionales 

En Guatemala los hogares con mayor incidencia de pobreza multidimensional son los hogares con población
indígena (76.4%) sobre todo si se les compara con los hogares mestizos (54.4%) 

Ocho de cada 10 niños y adolescentes indígenas viven en situación de pobreza, de los cuales el 84.9% viven en
pobreza y 45.5% en pobreza extrema 

La desnutrición crónica que perjudica en mayor medida a la niñez indígena (61.2%) en relación con la no indígena
(34.5%); 

De cada 10 niñas, únicamente seis terminan la escolaridad primaria 



 Tendencias globales hacia el rechazo de las
migraciones y la profundización de

discursos xenofóbicos. En la ciudad de
Tapachula es común escuchar expresiones
tales como “tenemos plaga de migrantes,

son una plaga”, “estamos llenos de esa
gente”, “llegan y llegan los mareros y

tatuados” entre otras, con cargas
xenofóbicas y estereotipadas por

nacionalidad, incluso trabajadores de la
administración municipal y del Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) se expresan de
los inmigrantes como un mal que aqueja a

la ciudad.



Principal centro económico (vinculado con la economía
global) y administrativo de la región X Soconusco. Es
uno de los principales pases fronterizo para población
que proviene de Centroamérica y de otras regiones
como África y el Caribe. Esta ciudad es además uno de
los espacios urbanos más importante del corredor
migratorio Centroamérica-México. 



En este tipo de contextos regionales
caracterizados por inercias
históricas de dominación colonial los
NNA indígenas y migrantes
experimentan desventajas asociadas
a la intersección de varios
ordenadores sociales como la edad,
la clase, el género y la etnicidad en la
que están situados; esta suma de
subordinaciones convierte a los
sujetos infantiles en potenciales
víctimas de varias violencias



Originarias principalmente del departamento de San Marcos, en Guatemala son, en su

mayoría, indígenas mayas mam, provenientes de familias campesinas. Desde muy

pequeñas, y debido a las condiciones de violencia estructural que experimentan

cotidianamente, estas mujeres cruzan la frontera hacia Tapachula, Chiapas para

acompañar a sus padres en el trabajo estacional agrícola. 

Posteriormente, y con una edad aproximada de 12 a 14 años, comienzan a migrar de

manera individual para así aportar tanto a necesidades familiares como buscar sueños

personales.





Violencias interseccionales



A razón de
género

La descripción de escenas en las que los
hombres de la familia las miran de forma

lasciva fue recurrente. 
 
 

Algunas dijeron que preferirían nadie más
entrara al cuarto donde duermen.

 
 

Expresaron que no les gusta que las pongan
a lavar los baños y que al mismo tiempo lo
utilicen algunos hombres de la casa, hijos,
sobrinos u hombres que llegan de visita. 

 



Salir a la tienda o por algunos mandados a altas horas de la noche o sacar la basura muy
temprano cuando no ha amanecido, les dan miedo los borrachos pues las persiguen y

varias dijo que las mentaron y les dijeron que querían agarrarlas como mujer

Relatos de experiencias de amigas o primas también dedicadas al empleo doméstico
que fueron abusadas por los patrones. En ningún caso se habló en primera persona de

ese tipo de experiencias.



A razón de la
edad

Las/os empleadoras/es
consideran que tienen la misión
de educar y moldear a los NA

 
Para las empleadoras a veces no

saben de trabajo ni de la vida y su
obligación es “enseñarle a hacer

bien las cosas”. 
 

La edad representa una razón
que utilizan las empleadoras para
justificar el control del tiempo y

de los cuerpos de NA
trabajadores domésticos

 
 



También las medidas disciplinarias como gritos, insultos y violencias como volver a

tirar agua en el suelo para que repitan los trapeados y aprendan a hacerlo

No les permiten salir en los días de descanso porque están en la edad de la punzada

y no vayan a salir con su domingo siete



A razón del
origen étnico

Los términos “inditas” e “incivilizadas”
salieron a la luz varias veces en el

discurso de las empleadoras. 
 
 

En las entrevistas individuales se
mencionó de forma recurrente el enojo
frente a ser nombrada como María ya

que no se llaman así
 

Otras incomodidades expresadas
fueron las burlas sobre su forma de
vestir y sus enaguas. A varias se les

insinuó falta de higiéne por usar su traje
típico. 

 
 
 



Su forma de hablar el castellano fue motivo de burlas por parte de las y los hijos de las
empleadoras, así como las bajas calificaciones obtenidas en la escuela, los insultos asociados a “ser

burritos” y con “poca retentiva” se señalaron en varias ocasiones. 

Salieron a la luz comentarios como las de Guatemala son mejores para sirvientas porque son indias
y saben del trabajo pesado, les enseñan desde su casa



A razón de
clase social 

Se traduce en la justificación de
las precarias condiciones en que

las mantienen. 
 

Varias chicas expresaron que
duermen en el suelo con solo

algunas tablas, 
 
 

Además se les raciona la comida y
el uso de jabón, shampoo y

accesorios personales, así como el
acceso a agua  para bañarse. 

 
Ante ello, por lo menos tres

empleadoras argumentaron que son
chicas de origen humilde y están

acostumbradas a esas condiciones. 
 



Por ser pobres se les asocia también con la necesidad de robar ya sea despensa,
alimentos o dinero en efectivo y así mismo reciben amenazas de ser encarceladas o
llevadas con la policía cada vez que se pierde algún objeto al interior de la vivienda

Se les revisan sus bolsas o mochilas cuando salen al día de descanso o vuleven a sus
comunidades



A razón del
origen

migratorio

La chica de Honduras mencionó que los
hijos de la empleadora dicen que “va

que corre para puta”
 
 
 

La constantes amenazas de entregarlas
a las autoridades migratorias, por lo

tanto les quedan a deber dinero
 
 
 

Les llaman novias de los maras
 
 
 
 

Les dicen que son un plaga 
 



Asociado a los estigmas que se han divulgado sobre la invasión de migrantes indígenas y
su vínculo con la inseguridad y el delito. Varias empleadoras manifestaron su

preocupación por tener a una persona extraña viviendo en su casa, sobre todo porque a
veces son muy maleadas y “se juntan con muchachitos que vienen de Honduras con muy

malas mañas”

Se ponen de acuerdo con otros migrantes de esos tatuados y roban, nos pueden dejar en
la ruina



Violencias
interseccionales

y extremas

Relatos sobre
embarazos
por abuso y

abandono en
Hospital

General y
robo de
bebés



“hay de todo… aquí hay hasta políticos, jueces, eh… funcionarios públicos y hogares
que tal vez no tienen los recursos para vivir muy cómodos pero como se les hace
fácil contratarlas y decir me robaste entonces las tienen de manera gratuita, pero
recuerdo mucho las palabras de un juez, una vez fuimos por el tema de una niña
golpeada, y nos dijo que deberíamos de dar las gracias a él, que porque gracias a
ellos, ellas tienen trabajo aunque sean inditas y de Guatemala… entonces… una me
quede así como que si eso dice un juez, que puedo esperar de la sociedad ¿no?”

(Autoridad consular de Guatemala). 



Los procesos de racialización no se agotan con el origen étnico

de las personas, existe un correlato entre población migrante

y racismo que tiene su origen en  “la desnaturalización del otro

mediante la figura del extranjero, del que se encuentra fuera

de los límites de la comunidad, y del pobre, inferior económica

y culturalmente; dando forma a un sujeto ajeno al proceso

civilizatorio



El bienestar social será con las
niñas y los niños o no será


