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Numerosos países desarrollados conforman su población por niños que son llevados 
por sus padres de forma irregular (Schmid, 2013). Estados Unidos ha tenido al centro 
de sus preocupaciones a los jóvenes que son llevados de niños en esas condiciones 
y que han pasado la mayoría de sus vidas en el país (Abrego, 2006). Frente al fenóme-
no, se implementó en 2012 como acción ejecutiva del expresidente Barack Obama,¹ 
el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas 
en inglés), éste ofrece una dispensa frente a procesos de deportación. Representa 
la posibilidad de obtener permisos de trabajo y acceso a la educación superior, para 
migrantes no autorizados, calificados, que ingresaron a los EE. UU. cuando eran niños. 
No ofrece un camino hacia la ciudadanía u otro estatus legal. Para solicitarlo se debía 
haber llegado a EE. UU. antes de los 16 años, no haber cometido delitos y estar esco-
larizado o haberlo estado, entre otras cosas (USCIS, 2021). El mayor número de bene-
ficiados son residentes de Arizona, Texas, Nevada y California (Batalova et al., 2014).

En septiembre de 2017, se notificó la interrupción del programa por el presidente 
Trump, en ese momento se dejaron de recibir solicitudes nuevas. Para marzo de 2018, 
los beneficiarios del programa sumaban cerca de 700 000 jóvenes migrantes, origina-
rios de numerosos países, con una mayoría del 90% nacidos en Latinoamérica, siendo 

1 El presidente lo anunció “con el fin de ofrecer esperanza y alivio temporal a jóvenes talentosos, entusiastas, y 
patrióticos” (Obama White House Archives, 2012).
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México el primer país de origen, con cerca de 550 000 jóvenes beneficiados (López y 
Krogstad, 2017). En agosto de 2018, se ordenó desde la Suprema Corte, la continua-
ción de DACA únicamente para renovar solicitudes (Breisblatt, 2018).

Al asumir la presidencia Joseph R. Biden en enero de 2021, firmó un memorando con 
el que ordenó a los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, “preservar” y 

“fortificar” el programa (MALDEF, 2021). Se continúa entonces, a la fecha, aceptando 
solicitudes nuevas y renovaciones, con la excepción del estado de Texas, cuyo Tribu-
nal del Distrito Sur, en julio de 2021, sostuvo que la política de DACA “es ilegal” (USCIS, 
2021).

Los jóvenes beneficiados se apropian de lo que Gonzales (2009) llama “ciudadanía por 
identidad” al compartir intereses, aspiraciones y valores, idénticos a quienes nacen 
en EE. UU. Bajo una situación de dispensas inciertas, los jóvenes migrantes, encaran 
su irregularidad aun cuando se han tratado de asimilar a la forma de vida estadou-
nidense o, en términos de Portes y Rumbaut (2011), experimentan una “asimilación 
segmentada” que muestra la complejidad del proceso de asimilación relacionada a 
las características individuales, al entorno social y a la estructura familiar (2011, p. 74).

Aunque DACA no aborda todos los obstáculos que enfrentan las personas indocu-
mentadas y ha sido criticado por los costos de solicitud y la naturaleza temporal, tiene 
el potencial de abrir posibilidades que antes no se vislumbraban. Las realidades de 
DACA son mixtas y sus beneficiarios han experimentado nuevos desafíos y oportu-
nidades a partir de su nuevo estatus (Kosnac, 2014). Algunas personas lo consideran 
un impulso para una trayectoria ascendente hacia el bienestar económico, el avance 
profesional y el compromiso cívico efectivo y gratificante (Batalova et al., 2014; Gon-
zales y Terriquez, 2013). Para los individuos “DACAmentados” (Gonzales y Terriquez, 
2013), esta experiencia se vive en una condición de esperanza. Hay esperanza de re-
novar el programa, de obtener mejores trabajos, de graduarse de la universidad, de 
visitar su lugar de origen y de extender los beneficios de estas ganancias a sus padres 
o hermanos indocumentados (Kosnac, 2014; Hickey, 2014).

DACA ofrece nuevas y esperanzadoras posibilidades para sus beneficiarios. La con-
dición de esperanza provocada por el programa podría producir una ampliación de la 
percepción del espacio, en el que las conexiones y movilidades aumentan mientras 
que las fronteras y los límites parecen disminuir. Se reconstruyen los espacios de es-
peranza que habitan las personas. Hogares, vecindarios, lugares de trabajo, escuelas, 
naciones de origen y destino, se extienden a lo largo del paisaje, como lo describe 
Jonas (2011), con sus oportunidades y responsabilidades asociadas.

Aunque DACA es percibido de formas positivas y negativas, es decir, con optimismo y 
con pesimismo, para este trabajo, propongo que es la esperanza lo que ha animado a 
los jóvenes a solicitarlo. Estos migrantes han optado por esperar que el programa sea 
un trampolín hacia una reforma migratoria completa. Es posible con ello, evaluar el 
papel de la esperanza y el optimismo, en relación con la visión que tienen los jóvenes 
migrantes de su espacio percibido.



IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES EN TORNO A L AS MIGR ACIONES

capítulo 2 • “mI casa”, El EspacIo sEguro En mapas dE EspEranza dE “dacamEntados” mExIcanos

27 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo DACA permite la expansión de los 
horizontes aspiracionales de los jóvenes migrantes en relación con su percepción del 
espacio. La pregunta central es: ¿cómo se dibuja un mapa de la esperanza? Las pre-
guntas secundarias son: ¿cuáles son las escalas que utilizan los jóvenes migrantes a 
la hora de mapear sus espacios esperanzadores?, ¿cómo mapean los beneficiarios de 
DACA sus espacios de vida y cómo mapean su espacio futuro?, ¿en qué puntos tem-
porales y espaciales de esta experiencia surge la esperanza?

Este trabajo se pregunta cómo se origina, desarrolla y sostiene la esperanza para un 
grupo de la población en particular y en un momento específico de transición desde 
la restricción hasta la liberación parcial. Además, contribuye a comprender qué pro-
cesos socioculturales y emocionales tienen lugar en la construcción de espacios y 
ofrece una forma novedosa de estimar –relativamente– la esperanza. La acción de 
mapear trayectorias sobre migración y modificación de estatus es un ejercicio de 
transformación de la realidad para jóvenes migrantes que cuestionan sus espacios 
de vida.

Representaciones del espacio en la migración. Mapas de conexiones, 
de identidades, de pobreza y… de esperanza

Dentro de la geografía humana, prevalece la pregunta de cómo se definen los espa-
cios. Harvey (1973, p. 13) escribió: “¿cómo es que las diferentes prácticas humanas 
crean y utilizan distintas conceptualizaciones de el espacio?” De esta forma, se abre 
camino a una perspectiva relacional, esto es, admitir que el espacio consiste de una 
serie de redes interdependientes y superpuestas, donde los cambios en una afectan 
a las demás (Santos, 2000). Desde esta perspectiva, Massey (2005) define el espa-
cio con tres atributos particulares: 1) es el producto de interrelaciones, por lo que no 
tiene una existencia en sí mismo independiente de lo social; 2) es la posibilidad de 
existencia de la multiplicidad, ya que es la esfera en la que pueden coexistir diferentes 
trayectorias de manera simultánea; y 3) estará siempre en construcción, en constan-
te movimiento y cambio. Las relaciones sociales, por tanto, no están limitadas por un 
espacio contenido, si no que ellas mismas constituyen un espacio.

Pries (2005) plantea que el espacio social, como concepto relacional, se piense cons-
tituido por configuraciones densas y duraderas en espacios geográficos, de manera 
que un espacio social se expanda por muchos espacios geográficos y que en un es-
pacio geográfico contenga numerosos espacios sociales en coexistencia. Advierte 
el autor, sin embargo, que las demarcaciones continúan siendo indispensables para 
hacer visibles la inclusión o exclusión de acciones dentro de esos espacios, de forma 
que es necesario en algunos casos, tomar en cuenta fronteras geográficas como las 
de los territorios, las localidades y las naciones.

Como es posible apreciar por lo leído antes, la geografía humana concede un papel 
central a la agencia humana y a la creatividad, al significado de los eventos cotidianos 
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y a sus valoraciones, con las que los individuos perciben lo que son y pueden hacer 
(Cloke, Philo y Sadler, 1991). En palabras de Baldwin (2012), busca comprender cómo 
las personas producen vidas más satisfactorias como resultados de una negociación 
de relaciones en interacción con trayectorias situadas de índoles política, económi-
ca, cultural y ambiental. En una perspectiva relacional, por tanto, las escalas habrían 
de entenderse como los diferentes registros espaciales imaginados por los actores, 
como un asunto de perspectiva más que de magnitud (Gale y Golledge, 1982; Stra-
thern, 2004; Latour, 2005).

La movilidad humana ha permitido que se desarrollen enfoques multidisciplinarios 
en la geografía, sin embargo, los estudios de movilidad implícitos en la migración han 
quedado relegados (Price y Breese, 2016). Las contribuciones a la conceptualización 
de espacio, lugar, escala y migración están siendo desaprovechadas más allá de una 
disciplina específica, sin favorecer las discusiones de movilidad, pertenencia, exclu-
sión y desplazamiento (Silvey, 2006).

En un contexto de migración, las personas transitan por lugares construidos desde 
condiciones macroestructurales, y los transforman con sus experiencias. Para cono-
cer cómo se ha estudiado dicho fenómeno, en la construcción de mapas, llevé a cabo 
una búsqueda de investigaciones que muestren los mapas de espacios de migración, 
es decir, cómo visualizan las personas que viven en ellos y con qué escalas los dibujan, 
qué forma adquieren desde su imaginación geográfica.

Aun siendo escasos los estudios de este tipo de fenómenos, predominan los que defi-
nen el espacio de migración como un espacio transnacional.2 Encontré tres trabajos 
que profundizan en el concepto de espacio al mostrar la transformación de la iden-
tidad de migrantes por los espacios recorridos entre lugares de origen y destino. Se 
trata de los trabajos de Collins (2012), Jung (2014) y Campos-Delgado (2018).

El primero de ellos se interesó por definir los espacios superpuestos y las escalas con 
las que se da cuenta de la movilidad individual, familiar, urbana y transnacional, de es-
tudiantes internacionales, como un tipo de migrantes temporales de alta calificación. 
Enfocada en las experiencias de estudiantes coreanos en Nueva Zelanda, la investiga-
ción destacó las conexiones transnacionales que facilitarían la movilidad estudiantil 
y los encuentros situados en los espacios urbanos. Su metodología fue diseñada para 
recopilar datos con instrumentos como la escritura de diarios, la consulta de páginas 
en redes sociales y el dibujo de mapas, además de entrevistas, observación y cues-
tionarios. Collins tuvo como meta destacar las dimensiones urbanas de la movilidad 
donde los estudiantes llevarían a cabo microprácticas de construcción de lugar. Al 
discutir los mapas dibujados por los participantes, describiendo con pequeños deta-
lles sus recorridos de la residencia estudiantil al campus universitario, el autor pudo 

2  La definción de espacio social transnacional se da a partir de otras unidades como la comunidad transnacional 
(Goldring, 1996/1997), los circuitos migratorios (Rouse 1992), el campo social transnacional (Glick Schiller, Basch 
y Blanc-Szanton, 1992) y la formación social transnacional (Guarnizo 1998). Pries (2001: 24) lo definió como una 
entidad social pluri-local “densa y estable que crece desde la base por la migración internacional, compuestas por 
prácticas sociales, artefactos y símbolos”.
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identificar estructuras socioespaciales de confrontación, como el racismo y las nego-
ciaciones de transformación del ambiente urbano.

Jung intentó conocer la imaginación geográfica y la negociación de identidad de mu-
jeres migrantes en un reflejo del cambio de posiciones sociales –de desempleadas a 
empleadas, de residentes rurales a urbanas– en su experiencia migratoria. A través 
del análisis del discurso construido al dibujar los mapas de las mujeres migrantes en 
Corea del Sur, Jung logró deconstruir las relaciones de poder edificadas en los luga-
res que aparecen en ellos. Los mapas, reconocidos por la investigadora como textos 
socialmente producidos, representaron emociones, deseos, sentimientos y contra-
dicciones internas, dando voz a una población marginada.

Por último, Campos-Delgado recurrió al ejercicio de mapeo como uno de “contra ma-
peo”, con el que “se impugna la retórica visual de la securitización de la migración […] 
y se destaca la precariedad de la movilidad” (2018, p. 489). La investigadora buscó, 
colmar el vacío de las cartografías oficiales que muestran las fronteras geopolíticas, 
profundizando en las experiencias de los migrantes irregulares mexicanos en Estados 
Unidos y poniendo al descubierto las historias de recorridos llenos de valor, de nego-
ciaciones, de angustia, de dolor físico, de solidaridad y de resiliencia. Utilizó, para lo 
anterior, un marco metodológico para dibujar los recorridos de los migrantes del lugar 
de origen al destino, definido por Lynch (1960) en su obra The image of the City, en la 
que propone un proceso de recopilación de datos en tres fases: una narración general 
del viaje, la elaboración del mapa y la descripción de los elementos mostrados.

En lo que respecta a los mapas de esperanza, la búsqueda de investigaciones previas 
resultó desalentadora, no tuve suerte de hallar un solo dibujo creado por las personas 
migrantes; pero sí encontré un estudio que aborda, entre sus resultados, el espacio 
en relación a la esperanza. Se trata del escrito por Smith y Ley (2008), en el que apare-
ce un apartado titulado Neighborhoods of Hope ( p. 706). La intención de los autores 
fue analizar la importancia del lugar en la construcción y reproducción de la pobreza y 
la exclusión social de los migrantes en los lugares de llegada, partiendo de reconocer 
que la experiencia migrante de la pobreza está formada por la influencia compuesta 
de los lugares multiescalares en los que estas personas navegan en su vida diaria: la 
nación, la ciudad, el vecindario, el hogar y ellas mismas.

La investigación fue mixta, por lo que se crearon mapas cartográficos indicando a 
escalas nacional, intrametropolitana y de vecindario, los lugares de asentamiento de 
los migrantes y de incidencia de su condición de pobreza en las ciudades de Toronto y 
Vancouver, Canadá. A través de grupos focales, recopilaron y analizaron narraciones 
para ofrecer “una comprensión […] de cómo los espacios escalonados en los que viven 
(los migrantes), afectan sus subjetividades, su comportamiento y sus oportunidades, 
con implicaciones para su integración, restringiendo a veces su plena participación 
en la sociedad y su sentido de ciudadanía” (pp. 688). Los vecindarios de esperanza, los 
describieron los autores, como esos lugares en que los migrantes integraban com-
ponentes clave para aliviar los desafíos enfrentados como recién llegados de bajos 
ingresos. Por ejemplo, la variedad de programas ofrecidos por el centro comunita-
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rio local; buen acceso al transporte público; cercanía a colegios, tiendas y servicios 
colectivos; la seguridad percibida del barrio y las formas de convivencia entre veci-
nos. Así, a pesar de vivir en un espacio marginado donde las ventajas eran desafiadas 
por los aspectos negativos, había satisfacción en la población migrante, reflejada en 
el empoderamiento que permitía trascender características poco deseables como 
el hacinamiento, los vecinos ruidosos y el peligro potencial en los lugares públicos 
después del anochecer. Smith y Ley, concluyen que los vecindarios de esperanza son 
lugares que parecían lanzar trayectorias ascendentes de los migrantes, en lugar de 
inhibirlas.

Las jerarquías de lugares, distancias, relaciones y significados se pueden medir por 
escala en la geografía humana. Las escalas se entienden como los diferentes regis-
tros espaciales imaginados por los actores, como una cuestión de perspectiva más 
que de magnitud (Strathern, 2004).

Metodología

El diseño de esta investigación combinó un análisis en teoría fundamentada con 
orientación constructivista (TFC) con un análisis semiótico. Las fases del análisis se 
asemejaron a las propuestas por Lynch (1960), señaladas en los antecedentes 1) una 
narración general del viaje, 2) la elaboración del mapa, y 3) la descripción de los ele-
mentos mostrados.

La TFC se ubica entre el postmodernismo y el positivismo, es una orientación sin es-
trategias rígidas o prescriptivas, focalizando el significado que amplía su interpreta-
ción en lugar de limitarla. Ese enfoque al significado lo expone Charmaz (2006) como 
la interacción con las percepciones de la investigadora y el investigado. La TFC reco-
noce que el observador crea los datos y asegura su análisis a través de la interacción 
con los observados. Los datos por sí mismos no dan cuenta de la realidad, sino que 
la realidad se descubre, emerge de un proceso interactivo y del contexto temporal, 
cultural y estructural donde se ubica. Se requiere un análisis simultáneo de los datos 
con la obtención de información (Strauss y Corbin, 1990). La interacción de la investi-
gadora con los datos resulta en un proceso de descubrimiento a través de la creación 
de categorías (Charmaz, 2006).

El análisis semiótico permite abordar las representaciones espaciales de los hablan-
tes y la influencia de la gramática de la lengua hablada en estas representaciones 
expresadas (Levinson 2003; Levinson y Wilkins, 2006). En el dibujo de un mapa, de 
manera similar a los trabajos de Levinson y colaboradores, se intenta que los partici-
pantes desplieguen sus capacidades representativas, prestando poca importancia 
a las habilidades o destrezas propias de la representación escrita o el dibujo, lo que 
para algunas personas podría constituir una limitante.

Las herramientas teóricas surgen de la gramática cognitiva de Ronald Langacker 
(1987, 1991, 2008), que intenta trazar un vínculo entre los elementos lingüísticos utili-
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zados en el discurso y las representaciones cognitivas que subyacen al uso de estos 
elementos en el discurso.

Entre los meses de marzo y diciembre de 2016, realicé entrevistas y ejercicios de ma-
peo con cinco jóvenes DACAmentados. Una mujer y tres hombres, nacidos en México 
y llevados por sus padres a EE. UU. antes de cumplir 15 años. Ellos aceptaron ser en-
trevistados en sus casas o en cafeterías en California , EE. UU. o en Jalisco, México.3 El 
contacto se hizo a través de una técnica de bola de nieve,4 partiendo de un familiar o 
amigo de uno de ellos en Jalisco, México, en un muestreo por conveniencia.5

Los temas de la entrevista giraron alrededor de la salida de México, los motivos que 
recuerdan para iniciar el viaje, cómo fue éste, la llegada a Estados Unidos, su infancia 
en ese país, la inserción a la escuela primaria o secundaria, la pausa entre terminar el 
bachillerato y obtener DACA, los cambios experimentados en sus trabajos, escuelas 
y vida familiar, y la visión a futuro que tienen de sus vidas en EE. UU. Las entrevistas 
tuvieron una duración promedio de 45 minutos, las grabé, transcribí y exporté digi-
talmente al software de análisis NVivo versión 10. Las transcripciones las analicé ini-
cialmente, línea por línea, en busca de palabras o frases que los participantes usaran 
sistemáticamente para hablar sobre su experiencia de migración y sus aspiraciones, 
ideales, deseos y esperanzas. Los primeros códigos los agrupé en temas, lo que dio 
por resultado categorías provisionales para una segunda codificación o codificación 
focalizada (Charmaz 2006). El objetivo del segundo ciclo de análisis fue “desarrollar 
un sentido de organización categórica, temática, conceptual y/o teórica” a partir del 
análisis del primer ciclo (Saldaña 2009, p. 149). Cuando no surgieron datos de nuevas 
categorías, consideré haber alcanzado la saturación.

Para el dibujo del mapa, les pedí a los jóvenes que representaran en hojas de papel el 
trayecto de salida del lugar de origen al de llegada en el destino, con los obstáculos o 
fronteras encontrados, superados y modificados por la temporalidad de sus diversos 
estatus migratorios. Y que describieran los elementos y los espacios, así como las re-

3  Jalisco, como lugar de trabajo de campo, fue definido cuando dos estudiantes viajaron a la Universidad de 
Guadalajara en el verano, con lo que se lama un Permiso Adelantado. Este tipo de permiso se concede a los 
beneficiarios del porgrama por el USICS - United States Citizenship and Immigration Service – si el propósito de un 
viaje al extranjero es la educación, siendo estudiante en algún semestre o participando en investigación académica 
(USCIS, 2021) .
4  La técnica de bola de nieve es según autores como Taylor y Bogdan (1987) el modo más fácil de constituir un 
grupo de informantes. En el inicio, se pueden ubicar informantes potenciales a través de las mismas fuentes de las 
que se sirven los observadores participantes para lograr acceso a escenarios privados: la averiguación con amigos, 
parientes y contactos personales; el compromiso activo con la comunidad de personas que se quieren estudiar y la 
aproximación a organizaciones y organismos. En esta forma de muestreo, se identifica de alguna manera, a algunos 
miembros del grupo que se desea estudiar. Ellos mismos se utilizan para identificar a otros posibles participantes, 
que conocen a su vez, a más posibles participantes (Patton, 1990). A menos que el grupo sea muy grande, pronto 
se llega a un punto en que los esfuerzos para agregar miembros no pueden ser justificados en términos del 
agotamiento de recursos y energía; este punto podría pensarse como el punto de redundancia (Lincoln y Guba, 
1985).
5  En el muestreo por conveniencia, se entrevista a las personas que llenan los criterios establecidos tratando 
de diversificar la manera en que se establecieron los contactos para acercarse a ellas; es un muestreo aleatorio, a 
través del cual la investigadora decide según los objetivos, los elementos que integrarán la muestra, considerando 
aquellas unidades supuestamente típicas de la población que se desea conocer. La investigadora decide qué 
unidades integrarán la muestra de acuerdo a su percepción (Ritchie y Lewis , 2003).
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laciones entre ellos. Buscando así, la representación social de un lugar, constituyen-
do la materialización de la imagen espacial de los individuos. Según De Castro (1997), 
en un mapa mental cada sujeto selecciona los elementos más significativos, aquéllos 
que le dan una identidad y la definen mejor desde el punto de vista cultural y funcio-
nal. El conjunto de lugares que se repiten forma un esquema figurativo cuya forma y 
contenido intentan reproducir el espacio representado.

Las estructuras dibujadas fueron predominantemente edificios, caminos, medios de 
transporte y fronteras u obstáculos percibidos. Algunos de ellos fueron redibujados, 
reubicados o eliminados según se narraba el proceso de construcción del espacio.

Lo anterior dio como resultado un análisis dinámico, es decir, atendiendo a la cons-
trucción temporal de los lugares ilustrados por los participantes, desde la primera 
representación completa de todos los elementos utilizados hasta sus continuos des-
plazamientos, que dieron forma a la representación considerada como final por los 
participantes.

El proceso lo registré en video y lo exporté al software NVivo, en el que se codificaron 
las estructuras y otras características centrales para analizar cómo los códigos de las 
entrevistas se representaban en los mapas, siguiendo la propuesta de Gieseking (2007).

El cuadro 1 muestra información de los participantes, todos sus nombres son seudó-
nimos.

Cuadro 1. Características de los participantes

Nombre. Edad. 
Género

Lugar de origen. 
Edad a la llegada. 

Ciudad de 
residencia actual.

Escolaridad (tiempo 
de pausa entre el 
bachillerato y la 

universidad)

Año de 
solicitud 

de DACA (y 
renovación)

Empleo actual

Ceci. 26 años. 
Femenino

Jalisco. 8 años. 
Oakland.

Bachillerato 2013 (2016) Asistente de oficina.

Chema. 28 años. 
Masculino.

Guerrero, 14 años. 
Los Ángeles.

7.° semestre Ingeniería 
Electrónica (3 años).

2012 (2015) Administrador de 
restaurante.

Fredy. 24 años. 
Masculino.

Zacatecas. 6 años. 
Oakland

5.° semestre. Ingeniería 
Mecánica (3 años).

2013 (2015) Repartidor y 
cocinero de 
restaurante. 
Productor de 
videos deportivos.

Leo. 22 años. 
Masculino.

Ciudad de México. 
10 años. Anaheim.

6.° semestre. 
Licenciatura en 
Administración (2 años)

2012 (2014) Asistente de 
director en ONG.

Tony. 26 años. 
Masculino.

Jalisco. 12 años. 
Pinole.

Bachillerato. 2013 (2015) Supervisor en 
fábrica de consolas 
para videojuegos.

Fuente: Elaboración propia
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“Esta es mi casa”. El primer punto en el mapa de esperanza

Los cinco jóvenes nacieron en México y han vivido en California, EE. UU. por más de 
una década. Cursaron de primaria a bachillerato con buen desempeño, hablan inglés 
sin dificultad y comenzaron a tener empleos informales desde los 18 años.

No se conocen entre sí, pero comparten historias semejantes. Tres de ellos llegaron a 
EE. UU. como turistas, junto a padres y hermanos con visas otorgadas a sus familias, 
aun cuando ninguno de sus padres superó la enseñanza secundaria en México. Dos 
de ellos cruzaron la frontera acompañados por un familiar, con algún traficante de 
personas pagado por sus padres, quienes llegaron antes que ellos a EE. UU. Una vez 
viviendo en California, padre y madre trabajaban todos los días, como jardineros, en 
carnicerías, en la construcción y en la limpieza doméstica.

Después de obtener DACA, ellos coinciden en que lo primero en que tomaron ventaja 
fue en sacar licencia de conducir y en obtener un empleo formal. Tres de ellos, ingre-
saron a una universidad estatal, los tres trabajaban al tiempo que estudiaban el bachi-
llerato, durante los fines de semana y las vacaciones. Al obtener DACA estos jóvenes 
buscaron otros empleos, principalmente para percibir un mayor sueldo.

Sentados frente a sus escritorios o a la mesa del café, donde los participantes hicie-
ron el ejercicio de mapeo, después de una entrevista, invariablemente comenzaron 
por situar sus hogares –“ésta es mi casa”– como primer elemento de su mapa.

Algunos optaron por dibujar su espacio sin formas topográficas, es decir, diseñaron 
su recorrido en una representación de espacio constreñida por lo que parecieran 
paredes y techos, o por lugares aparentemente abiertos, como jardines, en los que 
incluyeron algún tipo de frontera o línea divisoria que por momentos se borraba y redi-
bujaba en formas que denotaban permeabilidad, por ejemplo, con una puerta abierta 
o con un cercado derribado. En estos dibujos, había pocos elementos y siempre se 
representaron personas.

Quienes prefirieron hacer mapas, con mayor apariencia a una cartografía clásica, ubi-
caron elementos y líneas entre México y EE. UU., en una orientación cardinal variada; 
dos de ellos con el norte hacia arriba, y uno a la derecha. En estos tres casos, los obje-
tos, eventos o personas representadas fueron más numerosos que en los dibujos sin 
cartografía, y contenían más líneas o flechas que indican trayectos o caminos.

En el análisis de las entrevistas, surgieron cuatro categorías: 1) Buscando por mí, 2) 
Encontrando nueva casa, 3) Abriendo puertas con DACA y 4) Manteniéndose opti-
mista. Al analizar el ejercicio de mapeo, esas categorías prevalecieron y surgió en esa 
etapa una nueva categoría: 5) Llevándose a la familia.6

6 Charmaz (2006), sugiere nombrar a las categorías surgidas de una TFC, con verbos en gerundio e identificar así 
acciones que dan cuenta de un proceso. De esta forma, se evita pensar en acciones estáticas.
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Buscando por mí

Esta categoría fue nombrada In Vivo, es decir, que así la mencionó por primera vez 
uno de los participantes; Chema, quien dijo “en México no tuve una vida como tan 
buena, no era mala, pero yo tenía que luchar por mí, como si quería dinero tenía que 
buscar por mí, compraba dulces y ya los tenía que vender”. Después de nombrarla de 
esa forma, asigné junto a ella otras categorías que hacían referencia, según las narra-
ciones de los jóvenes, a buscar la independencia, a crecer como persona, a superar 
obstáculos, a encontrar ventajas de vivir en EE. UU. y a buscar empleo o trabajar con 
sus familias.

Desde pequeños, los cinco participantes comenzaron a apoyar a sus padres en sus 
empleos en California. Chema ayudó a su mamá con el aseo de casas, Ceci trabajó 
con sus padres en un negocio de tienda de abarrotes, y Leo, por ejemplo, aprendió a 
trabajar como electricista siendo ayudante de su papá: 

al principio, íbamos con él y nada más nos contaba qué estaba haciendo, le pasába-
mos la herramienta, pero ya como seguíamos yendo nos empezó a decir, “haz esto” 
o “haz aquello”, “ayúdame a poner esto”; y hubo un tiempo que estábamos hasta co-
nectando los alambres y todo eso. Muchas veces, después de la escuela, los fines 
de semana o cuando teníamos descanso, íbamos a trabajar con él mi hermano y yo, 
entonces en eso estuve trabajando.

Al trabajar desde niños, algunos buscaban al crecer, independencia, como refirió Ceci 
“lo que hice fue empezar a aplicar (solicitar) trabajos por la computadora, trabajos que 
ni siquiera me fijaba qué tipo de trabajo era nada más poner aplicación, ponía, ponía y 
ponía”

El estatus irregular presentaba para todos ellos un impedimento para lograr tal inde-
pendencia, es común escuchar expresiones semejantes a las de Tony: “veía otros com-
pañeros en mi trabajo que ganaban más, mucho más que yo y bien tranquilos ,como si 
nada, y pensaba: ‘si yo tuviera papeles ganaría igual’, además no me gustaba el trabajo”.

Cuando llegó el momento en que les gustaba el trabajo, pareciera que también había 
mayor interés por afianzar la vida en EE. UU., como lo dijo Fredy: “Yo ya me sentía bien, 
como que ya estaba a gusto con vivir aquí, porque antes siempre decía que quería re-
gresarme a México, como aquí ya tengo a mis amigos y tengo un trabajo, ya se siente 
que aquí vivo y no es tan malo como antes que sentía que nada más era para visitar y 
no era para vivir.”

El mapa dibujado por Ceci (imagen 1), permite ver cómo se ilustraría la categoría Bus-
cando por mí, cuando ella habló de su casa en México, y de su “cuadro” en EE. UU., 
aludiendo a su espacio, como el hogar, junto a la escuela, a sus empleos informales y 
los trayectos entre un punto y otro. Al ir construyendo su mapa, ella decía: 

En este [el primer dibujo, antes de tener DACA] , yo sentía que si me iba a México, a mi 
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casa, se me iban a abrir más puertas, pero yo sentía que por algo estaba yo aquí en-
cerrada, y estaba ansiosa porque esas barreras se abrieran de este cuadro [donde se 
ubica ella como muñequita] y empezara a ser lo que quiero ser, veía un futuro en Mé-
xico, pero no muy cercano. Ahora no veo a México como mi futuro [como beneficiaria 
de DACA] , lo veo como un lugar que… no quiero decir vacacional, porque México es 
donde soy yo, donde yo pertenezco, mis raíces... pero un lugar donde voy a crecer 
como persona, así veo a Estados Unidos.

Imagen 1. Mapa de Ceci

Fuente. Ejercicio de mapeo

Encontrando nueva casa

Lo que refiere la categoría Encontrando nueva casa, esa la experiencia de abandonar la 
casa en el lugar de origen y llegar a un espacio que representaría el lugar de destino, en 
un proceso lento de asunción de nuevo hogar; que alcanza una etapa en que se apro-
pia como el hogar, o la casa definitiva, de la que la mayoría de estos jóvenes ven pocas 
posibilidades de abandonar, especialmente si piensan en un retorno a su país de origen.

Ceci, habló de la emoción experimentada al llegar a California: 

Llegamos a un apartamento que no era muy grande, pero suficiente para nosotros, 
que somos mis dos hermanos, mis papás y yo. No podíamos salir, no podía yo salir a 
correr, era una cosa que yo no me esperaba, pero yo pensaba que no era permanente 
porque, yo dije, “bueno, me voy a adaptar o la vida va a ser diferente”, pero siguió así. 

Chema habló de algo semejante mientras dibujaba su mapa “esto es la casa, donde 
vivía en México, y luego … llego a Estados Unidos […] llego a una casa que tal vez no es 
mi casa, es un apartamento, después, bueno, tal vez si es mi casa…”.
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Para Leo, su llegada, también a un pequeño espacio, no le hizo pensar en un hogar, era 
un sitio de juego: 

en México teníamos una casa, y aquí, recuerdo teníamos muchos juguetes, estába-
mos llenos de juguetes […] recuerdo que nos estaban rentando la parte de un cuarto y 
ahí llegamos, de estar en una casa a ir a un cuartito, noté que sí era un poco diferente 
la situación.

Tony, pensaba también que iba de vacaciones a EE. UU., a pesar de que comenzara a 
ir a clases. Por alguna razón lo cambiaban con frecuencia de escuela y eso, aunado al 
cambio de amigos, le hacía difícil afianzarse a un espacio, particularmente a pensar 
que en EE. UU. tendría una casa. 

Pues cuando pensaba en México, la verdad, era donde yo venía, era mi casa, porque 
allá tenia a todos mis amigos, la verdad cuando venía aquí nada más estaba en una es-
cuela y luego me movían a otra y otra, así que nunca tenía amigos, México era siempre 
el lugar donde yo sabía que siempre iba a tener a mis amigos ahí, son los que conozco, 
conozco a todos allá y así es como lo veía, aquí nada más veía como un lugar donde iba 
a la escuela a veces, porque nunca estuve de veras mucho tiempo en una […] después 
de unos dos o tres años ya no recordaba mucho de México. Todo lo que recuerdo es 
de mi abuelita y toda mi familia de allá, pero ya si trato de recordarme allá no recuerdo 
muchas cosas, pero sí sé que es mi casa y todo eso pero, no sé, se me hace diferente.

En su mapa (imagen 2), Tony comenzó por dibujar su casa en México, después su es-
cuela en EE. UU., un edificio de un hospital en California y, por último, el plantío de 
maíz del rancho de su abuelo en México. En ese proceso, mencionó a menudo el asun-
to de las distancias y el tiempo invertido en cada acción que pudiese llevarse a cabo 
en cada lugar que representó. 

Siento que es más fácil entrar aquí [dibuja la escuela] están más cerca, allá en México 
siento que tendría que moverme de mi casa, salir de mi casa, aquí te dan diferentes 
oportunidades, te dan dinero [becas] . Allá, sé que debo tener mi propio trabajo y ha-
cer todo, se me hace más difícil, y la escuela está cerca de la casa que tengo aquí, que 
no es de nosotros, pero siento que está más cerca”.
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Imagen 2. Mapa de Tony

Fuente. Ejercicio de mapeo

Abriendo puertas con DACA

“Entonces, cuando llegó el DACA fue como abrir las puertas”. Así, lo dijo Chema en su 
entrevista. Otra categoría In Vivo que nos lleva a pensar en los cambios socioeconó-
micos y emocionales, que les significó verse beneficiados por el programa. La primera 
puerta que se abrió para todos fue la del empleo formal. Algunos, además, inmedia-
tamente solicitaron licencias de conducir, y para Chema, Fredy y Leo, se presentó la 
oportunidad de continuar estudios universitarios y recibir apoyo financiero para sus 
matrículas.

Ceci, habló de su primer trabajo formal, al recibir la “ayuda” del programa.

Cuando yo agarré esa ayuda, tal vez a los pocos meses empecé mi primer trabajo y en 
este trabajo que empecé fue un trabajo que yo no lo busqué ni lo esperaba […] ahorita 
mi puesto ya es de entrenadora, yo ya estoy entrenando gente, a las nuevas personas, 
y me están abriendo más puertas de trabajo […] lo que me está ayudando a poner más 
atención de mí misma porque gracias a Dios, de esos trabajos que tengo, yo me he su-
perado un poco como persona, compré mi carro, estoy ahorrando […] ahora a Estados 
Unidos yo lo veo como un lugar lleno de oportunidad, como un lugar de vida.

Leo, también habló de la ayuda y del ascenso en el trabajo:

muchas de las cosas que he podido hacer, han sido por eso, por el hecho de que tengo 
DACA, más que nada el trabajo, porque pienso que si no hubiese tenido esa oportuni-
dad, no tuviera el mismo trabajo que tengo ahorita, es muy bien pagado para alguien 
tan joven como yo, estoy muy agradecido, es un poco más fácil ayudarle a mis padres, 
fue una gran ayuda.
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Tony, Fredy y Chema sentían cada uno que “iba a ningún lado”, que no podrían “ejercer 
algo”. Al verse beneficiados con DACA, mencionaron sentir que “puedo hacer todo lo 
que no podía hacer antes”, que “es legal trabajar”, que pueden “aplicar a los trabajos 
sin tener miedo”.

Uno de los temas que narraron los jóvenes ya teniendo DACA, fue el de aspirar a ca-
rreras en la que puedan ayudar a otras personas, en lo posible, a personas migrantes. 
Ceci quiere estudiar justicia criminal, y Leo, leyes, para continuar trabajando en aso-
ciaciones de apoyo a esa población.

Como cambio en las emociones, al saberse irregulares, todos ellos experimentaron 
optimismo, entusiasmo y generaron expectativas de crecimiento personal, social y 
económico. Ceci, por ejemplo, describió en su mapa (Imagen 1) que

antes de DACA, yo sentía que la gente pasaba arriba de mí, pero con DACA, ésta ba-
rrera [el cuadro dentro del que se encuentra la muñequita que la representa] , poco a 
poco se fue abriendo, y yo empecé a caminar poco a poco, a poco, y fue cuando empe-
cé a ver el sol, un futuro brillante, y empecé a caminar sobre esa barrera, que se abrió, 
con mi trabajo, mi esfuerzo, la quité, y empecé a caminar a mi futuro.

Para Fredy, la puerta que se abriría, además de la del empleo y la educación, es la de 
casa de su abuela, ante la posibilidad de reunirse nuevamente con la familia que per-
manece en el lugar de origen.

Sobre las puertas que abre DACA, al dibujar mapas, todos los representaron de for-
mas diversas, pero ninguno de forma más enfática y dinámica que Leo, quien dibujó 
una línea continua como frontera entre México y EE. UU., (imagen 3) para más adelan-
te, agregarle líneas perpendiculares que la hacían más flexible, y finalmente, borrar 
una parte de ella para dibujar una puerta, en el mismo sitio donde había cruzado en 
forma irregular junto a su familia siendo niño. Leo, pudo viajar a México en julio de 
2016 en un intercambio académico y fue entonces que visualizó la puerta abierta para 
poder regresar a California. Las estrellas en su mapa en México indican su lugar de 
nacimiento y a la izquierda, más arriba, la ciudad donde estaba como estudiante de 
verano, “lugares importantes” dijo.

Para acá [a la derecha de su mapa, entre México y EE. UU.] , no se puede regresar, hay 
mucha frontera, mucha barda, y pensé que no podría regresar a México. Por mi tra-
bajo ahora he podido viajar a otros estados [representados con una equis, en EE. UU.] 
, claro a través del DACA, mi trabajo en el Condado de Orange, voy a Anaheim, Santa 
Ana, Fullerton [área circulada, punteada] ahí, sí puedo moverme, ésta [la frontera, raya 
continua] la voy a dejar así porque casi no se puede salir de EE. UU. Ahora con DACA 
se abrió un poco, voy a dibujarle una puerta de oportunidad [a la derecha del auto, 
frente al avión] , donde yo puedo llegar, aunque es muy limitada, por ejemplo, por me-
dio de la escuela pude venir aquí.
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Imagen 3. Mapa Leo

Fuente. Ejercicio de mapeo

Manteniéndose Optimista

Esta categoría ilustra varios aspectos mencionados por los jóvenes que remiten a 
pensar en la esperanza que les genera ser beneficiados de DACA, aún frente al esce-
nario de una probable suspensión o cancelación del programa.

Ceci habló de una ventaja personal de ser DACAmentada, pero no solo ello, sino de un 
crecimiento económico al país de acogida “algo tiene que seguir, porque realmente 
todo esto está ayudando mucho al país, la juventud es productiva”.

Leo reconoció haber sido optimista por mucho tiempo, hasta que terminó el bachille-
rato y tuvo que hacer pausa en sus proyectos, así lo recordó: 

Yo pensaba, “puedo hacer lo que yo quiera porque no hay nada que me detenga”, pero 
en realidad sí; hubo hasta un momento, ya cuando me había graduado, que ya no que-
ría seguir al colegio, pero mis padres me decían: “tienes que seguir en la escuela, tie-
nes que seguir estudiando hasta que te gradúes de la universidad”; pero yo sí tenía un 
idea optimista que a lo mejor estaba difícil para mis padres, pero yo sí le iba a echar 
ganas y a lo mejor si van a cambiar las cosas, van a ser mejor para mí, pero gracias a 
Dios pasó DACA y eso si ayudó mucho.

Tony, tenía una actitud semejante, proyectando su vida hacia el lugar de origen, dado 
que en EE. UU. sentía una vida “con limitaciones”. Dijo esto:

Antes siempre pensaba que si regresaba a México podía estudiar y agarrar un trabajo, 
porque yo sabía que allá sí puedo hacer lo que no puedo hacer aquí, porque si soy de 
allá no me pueden decir que no tengo papeles, que no puedo estudiar o que no pue-
do trabajar, siempre sentía que, si volviera a México, estaría mejor porque allá pudie-
ra seguir adelante, pero después de que me dieron DACA, vi que aquí podía hacerlo 
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también. Tengo el permiso para poder ganarme mi propio dinero, para poder pagarme 
todo lo que yo necesite. No es igual que antes, ya siento que puedo seguir adelante, 
comparado con México ya se me hizo igual, si regreso allá está bien y si me quedo aquí 
es lo mismo.

En el ejercicio de mapeo, Ceci habló mientras dibujaba a los muñecos caminar por 
arriba de ella: “por ahora, aunque sea un momento positivo, tengo que seguir; mi meta 
es estar siempre en esta posición, no tener a toda esta gente arriba de mí, sino al 
lado de ellos”. Por su parte, Fredy pensó en lo siguiente: “si acaba DACA, iría a México, 
buscando más oportunidades, aunque mi familia se quede acá... y estudiar, hacer un 
negocio de mecánica, de llantas, de motores…”.

Chema, dibujó desde que salió de su casa, un camino con “piedritas”, de lo que decía 
eran obstáculos que llegan a la frontera y de ahí continúan hasta el lugar donde llegó 
a vivir en California (imagen 4). No obstante, después de ser parte de DACA, no dibujó 
más piedritas y comenzaron a aparecer flechas que lo llevan a un lado y otro de la 
frontera, incluso habló de tener dos casas: “mi casa de Guerrero y mi casa de Jalisco”, 
que fue donde se encontraba llevando a cabo su dibujo, como parte, al igual que Leo, 
de un intercambio académico de verano. Interesantemente, sólo en el mapa de Che-
ma, se leen las letras “DACA”, en esos trayectos que le permitieron salir de EE. UU. a 
México y cambiar de trabajo.

Imagen 4. Mapa Chema

Fuente. Ejercicio de mapeo

Llevándose a la Familia

Cuando los participantes compartieron su experiencia de migración en la entrevista, 
surgieron temas sobre la familia, sin embargo, fue hasta que dibujaron sus mapas que 
la familia se hizo visible como una escala del espacio, imprescindible en su descrip-
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ción. Ya fuera que la dibujaran con algunos o todos sus miembros, o que se menciona-
ra reiteradamente mientras iban apareciendo elementos de los mapas. Aludían con 
énfasis a llevarla con ellos, es decir, apareció como acompañante en sus trayectos, 
particularmente, cuando narraron y dibujaron escenarios futuros. Hablaron de exten-
der las ventajas de tener DACA a sus familiares, más allá de madre, padre y hermanos, 
pensando en tíos, primos y abuelas.

Para Tony, Leo y Fredy, sus parientes vienen a la mente como figuras que les despier-
tan emociones de reciprocidad y agradecimiento. Quieren ayudar a quienes les ayu-
daron en el lugar de origen.

Tony, dibujaba el hospital y la escuela (imagen 2), mientras decía que todo eso está 
más cerca en California que en México y pensaba en su familia que permanece ahí:

los doctores, el hospital, están más lejos, algunos hospitales no tienen lo necesario y 
tienen que ir más lejos […] lo que me gustaba de México era que teníamos nuestra pro-
pia casa, yo creo que es mejor así, saber que tienes tu propia casa, aquí es más difícil 
agarrar casa, me gusta más allá saber que estás más cerca de tu familia, podríamos 
visitar a mi abuelita, a quien quisieras, aquí hay familia pero esta más separada, allá 
podía ir cuando yo quería [dibuja caminos] , allá mi familia toda está más cerca [dibuja 
una casa arriba del sembradío] . Si estuviera en México ayudaría a todos los que me 
ayudaron de chiquito, le mando dinero a mi abuelita, pero le ayudaría de otras formas.

Leo, había terminado de dibujar lo que representa el territorio de México y de EE. UU., 
y cuando llegó al momento en que la frontera se hizo flexible [con las líneas punteadas 
y la puerta abierta] , dibujó a la izquierda a su familia, con círculos que llamó “opor-
tunidades” y que iban agregándose y aumentando de tamaño al ir hablando de cada 
forma de agradecimiento para su padre y madre, de trabajar junto a sus hermanos, de 
hacerlos sentir orgullosos a todos ellos y de que todo lo positivo que suceda con él, 
sea positivo para su familia.

En los dibujos de Fredy (imagen 5) se ven dos mapas: el de antes de DACA y el de des-
pués. En ambos dibujó espacio que ocupan los miembros de su familia. En el primero, 
su familia nuclear y su perro están en EE. UU., separados por una línea de montañas 
de tías, primas y abuelas en México. Aunque no aparece una casa como el boceto de 
una escala, al representar al primer miembro, dijo: “Esta es mi familia”. Y continuó:

familia [dibujaba a los muñequitos de lado derecho, de México] mucha familia que te-
nemos allá que no puede venir, y acá… sólo nosotros que no podemos ir, tan cerca que 
está la carretera, las únicas cosas son las montañitas que no se pueden cruzar, esta 
difícil. Recuerdo muchos colores, muchas flores, pues todos unidos, unidos como fa-
milia. Acá, trabajar, un poco solos, puros recuerdos. Quisiera tener más recuerdos de 
México, acá puros recuerdos de amigos, allá de familia, prefiero familia que amigos… 
ellos te pueden traicionar, y la familia siempre está unida.
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Después dibuja el mapa frente a la posibilidad de que su familia salga por DACA u otro 
programa de ayuda migratoria y de que sus parientes vayan a California, quizás con 
visas de turistas. Todos ellos caminando hacia la casa, que se representa a una escala 
de gran tamaño, un lugar que los agrupa, con fronteras invisibles, tal vez, inexistentes.

Imagino ir a México, de tener la oportunidad de ver a todos los que no pueden venir, 
de estar unidos, como estábamos, todos felices; es como la casa de mi abuelita, una 
casita en la que todos se juntan, todos nos podemos sentar a platicar.

Imagen 5. Mapas de Fredy

Fuente. Ejercicio de mapeo

La casa como espacio seguro

Las escalas utilizadas en el dibujo de un mapa, de la experiencia migratoria de los jóve-
nes DACAmentados, están influenciadas por las relaciones dentro de sus hogares (en 
origen y destino), sus identidades y objetivos replanteados al saberse beneficiarios 
del programa, sus nuevos lugares de exploración y sus expectativas sobre las políti-
cas de migración; todo lo cual se sustenta y desarrolla bajo un sentido esperanzador, 
susceptible de cambios a través de diferentes momentos de cautela en la trayectoria 
temporal, mientras son parte de DACA.

En esos momentos de cautela, que los hubo también antes de ser parte del programa, 
los participantes buscaron sentirse acogidos o protegidos en sus hogares, en sus ca-
sas. La casa como escala del mapa de esperanza, repregunta un espacio seguro. “El 
hogar es el lugar común de humanidad donde la seguridad y el sentimiento son com-
partidos entre los seres humanos que lo ocupan” (Montero 2021, p. 35).

De acuerdo a Ahmet (2013), el significado de hogar –o casa, como le llamamos co-
múnmente en español– va cambiando al atravesar por las etapas de la vida, para los 
jóvenes una casa puede ser reimaginada en diferentes espacios donde prevalezcan la 
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privacidad, el control y la libertad. El hogar “se considera un espacio de pertenencia y 
no una morada fija“ (p. 632).

Los espacios seguros en jóvenes migrantes suelen estudiarse desde espacios crea-
dos en colectivos como los bachilleratos o universidades (ver Hill, 2020; Nájer, 2020; 
Bloemraad, Sarabia y Fillingim, 2016). Considerar a la casa como espacio seguro, des-
de el que se construyen trayectorias productivas y de bienestar para las personas de 
este grupo de población y para las sociedades que las acogen, puede abrir una brecha 
de investigación fructífera.
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