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La esperanza 
en el camino:
La REDODEM en un 
país de impunidad, 
militarización y violencias. 

La novena edición del Informe de la Red de Documentación de 
las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM) 
abarca el periodo de 2021-2022 y presenta un análisis regional y 
temático que constata que la realidad de la movilidad humana 
en México es compleja, multifactorial y multicausal, agravada 
por gestiones públicas erráticas alineadas a intereses distintos 
a la garantía y protección de los derechos humanos de las 
personas migrantes y/o con necesidades de protección interna-
cional. Este informe documenta los efectos de la militarización y 
de las acciones de contención, disuasión y criminalización de las 
autoridades migratorias y de seguridad pública mexicanas para 
impedir el tránsito por México de miles de personas en contexto 
de movilidad humana. 

Como es necesario en todos nuestros informes anuales, la 
REDODEM hace el mismo llamado: es urgente revisar la manera 
en la que se gestiona la migración en México, porque la utilizada 
hasta ahora provoca mayores efectos negativos en la vida, 
libertad e integridad de miles de seres humanos que se ven 
forzados a salir de sus lugares de origen, por distintas razones.

Asimismo, el informe resalta nuevamente la capacidad de 
resiliencia y el aprendizaje que la constante emergencia 
humanitaria trajo para las personas defensoras humanitarias, 
que velan por la dignidad y el respeto de los derechos humanos 
de las personas migrantes y refugiadas. Hoy más que nunca, 
como sociedad civil y como REDODEM, enfrentamos el desafío 
de evidenciar la crisis de derechos humanos que se vive en 
México para que esta realidad se transforme. Porque ninguna 
violencia es normal y el Estado se tiene que hacer cargo.
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KIND (Kids in Need of Defense) es una organización de la sociedad civil 
que trabaja para proteger y promover los derechos de las niñas, niños, 
y adolescentes (NNA) en contexto de movilidad humana. Actualmente, 
KIND cuenta con oficinas y programación en los Estados Unidos, México, 
Centroamérica, y Europa. 

Desde el 2020, los equipos multidisciplinarios de KIND en México han tra-
bajado en cinco áreas principales de enfoque en Tijuana, Baja California 
Norte; Ciudad Juárez, Chihuahua; la Ciudad de México; y Tapachula, Chia-
pas para: (1) brindar orientación y asesoría legal sobre los derechos de 
la niñez y adolescencia migrante en México y EE.UU.; (2) prestar servicios 
legales y psicosociales en los casos de reunificación familiar en México y 
EE.UU.; (3) incidir en políticas y prácticas en todos los niveles de gobierno 
para fortalecer y mejorar el sistema de protección; (4) fortalecer las capa-
cidades de las autoridades de gobierno responsables por vigilar por los 
derechos de los niños migrantes; y (5) documentar las condiciones que 
enfrenta la niñez y adolescencia migrante para responder a sus necesida-
des. Para más información sobre KIND en México, visita: https://support-
kind.org/es/what-we-do/trabajo-internacional/kind-mexico/

CWS (Church World Service) es una organización humanitaria de ayuda 
para el desarrollo y la solidaridad fundada en 1946 por iglesias protes-
tantes, ortodoxas y anglicanas de Estados Unidos -que en conjunto tiene 
54 millones de miembros- y que se unieron para hacer juntas lo que 
ninguna podía hacer tan bien por separado: responder a emergencias 
y fortalecer comunidades. Nuestra misión es transformar comunidades 
de todo el mundo con respuestas justas y sostenibles al hambre, la po-
breza, el desplazamiento y el desastre. 

La mayoría de los programas que apoyamos están diseñados en con-
junto con nuestras contrapartes locales y con la participación de líderes 
comunitarios. Dedicamos mucho tiempo al diálogo con nuestras con-
trapartes para construir relaciones sólidas y comprender a fondo sus 
realidades locales, necesidades, desafíos y logros. Para más información 
sobre CWS y el trabajo de nuestra oficina regional para América Latina y 
el Caribe visita: https://cwslac.org
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PRÓLOGO

  María Magdalena Silva Rentería h.j.1

1  Con la colaboración de Sara López Cerón y R. Sandra García Álvarez, Coordinadora de registro, 
documentación y análisis y Coordinadora ejecutiva de la REDODEM, respectivamente. 
2  El primer equipo de reflexión estuvo integrado por las y los religiosos: Vladimiro Valdés, Alejan-
dro Solalinde, Leticia Valderrama, Dolores Palencia, Rafael Moreno, entre otros.

¿Cómo podemos proteger más a las 
personas migrantes y a quienes les 
apoyan? Esta es la pregunta que dio 
origen a la Red de Documentación 
de las Organizaciones Defensoras 
de Migrantes (REDODEM) en 2009; y 
sigue siendo la guía que orienta el 
trabajo articulado y coordinado de 
las más de 20 organizaciones que 
integramos la REDODEM. 

Desde entonces, nuestro objetivo 
común ha sido registrar el perfil so-
ciodemográfico y flujos de las per-
sonas en condición de movilidad hu-
mana y situación de vulnerabilidad 
en México; así como documentar 
y visibilizar las múltiples violencias 
y violaciones a derechos humanos 
que enfrentan en el país, con el pro-
pósito de generar evidencia y reali-
zar acciones de incidencia política, 
social y jurídica que contribuyan a 
modificar las condiciones de riesgo, 
vulnerabilidad y negación de de-
rechos que enfrentan las personas 
migrantes, en su búsqueda de me-

jores condiciones de vida para sí y 
sus familias. 

Entre 2009 y 2011 (en medio de un 
contexto de violencia generalizada 
y crisis de derechos humanos en el 
país por la llamada guerra contra el 
narcotráfico) el análisis de un gru-
po de defensoras y defensores de 
albergues, casas de migrantes, co-
medores y organizaciones2 afirma-
ba que, tal vez, se estaba viviendo 
el contexto más adverso en materia 
migratoria en México y Centroaméri-
ca. Dicho análisis concluía que, como 
organizaciones defensoras de los 
derechos y la dignidad de las perso-
nas migrantes, era necesario instalar 
capacidades para generar evidencia, 
con información primaria para ex-
poner públicamente esta realidad e 
incidir en su transformación. 

El análisis de las organizaciones fun-
dadoras de la Red indicaba la gran 
invisibilidad y desconocimiento del 
contexto migratorio en México; la 
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percepción, lamentablemente gene-
ralizada, que atribuía el incremento 
de las violencias y amenazas a la se-
guridad pública a las personas mi-
grantes. Y, sobre todo, advertía las 
omisiones del Estado mexicano en 
el cumplimiento de sus obligacio-
nes estatales de proteger, respetar, 
garantizar y promover los derechos 
humanos de las personas migran-
tes y con necesidades de protección 
internacional. 

Un contexto donde el crimen or-
ganizado “tomaba el control” de 
territorios, incluyendo las rutas mi-
gratorias -que realizaba secuestros, 
desapariciones, extorsiones, así 
como intrusiones en los albergues y 
casas de migrantes- en el que el de-
lito de tráfico de personas dejaba de 
ser negocio de redes de “polleros” 
o “coyotes” comunitarios o locales, 
para convertirse en un negocio de 
alta rentabilidad para una estructu-
ra mucho más grande: la del crimen 
organizado.  

 En esos años, era un momento 
difícil en la atención y seguridad 
en los albergues, había pocos 
esfuerzos colectivos para hacer 
frente a la situación y a la vez 
responder a las necesidades del 
flujo migratorio y agresiones a 
defensores […] 

 La presencia del crimen organiza-
do estaba acosando a las perso-
nas migrantes en la ruta migra-
toria y [se trataba de ver cómo 
nos] […] fortalecíamos y uníamos 
fuerzas ante este contexto [con la 

3  El Servicio Jesuita a Migrantes México, dirigido en ese tiempo por Vladimiro Valdés S. J., tuvo una 
participación central en el impulso de los trabajos de la REDODEM, legado que continuó y. forta-
leció Rafael Moreno Villa S. J. (2012-2014), junto con el equipo del SJM-México de ese tiempo.

ausencia del Estado].

 “Esto llevó a la reflexión de lo 
necesario que era en ese mo-
mento  contar con datos duros 
y sistematización de casos pa-
radigmáticos que ayudaran a 
estrategias de protección, defen-
sa y fundamentar con distintas 
herramientas (informes, casos 
paradigmáticos, denuncias, es-
tadísticas) ante distintos actores 
nacionales e internacionales el 
infierno en el que se había con-
vertido México para las personas 
migrantes.” (Gómez, 2013a, p. 1)

Ante esta realidad, la respuesta de 
organizaciones defensoras de per-
sonas migrantes, la mayoría de ellas 
provenientes de congregaciones 
religiosas3, empezó a articularse. 
El primer esfuerzo fue diseñar una 
base de datos, concebida como pa-
trimonio colectivo de las organiza-
ciones defensoras de personas mi-
grantes en México. Este diseño de la 
base de datos se realizó en 2011, en 
colaboración con la Universidad Ibe-
roamericana de Puebla, particular-
mente con su programa de migra-
ción; también se elaboró un primer 
catálogo de violaciones a derechos 
humanos. Un año después, la base 
de datos se trasladó a la Universi-
dad Iberoamericana de la Ciudad de 
México e inició un proceso de capa-
citación -y aprendizaje colectivo- en 
los equipos de los albergues para 
su manejo, al frente del entonces 
Servicio Jesuita a Migrantes México 
(SJM-México). 
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 “La base se pensó y diseñó como 
un patrimonio colectivo, la suma 
de información obtenida de viva 
voz de las personas migrantes, 
la hacía una herramienta funda-
mental; en un primer momento 
para los propios albergues de 
generar registros propios de 
cuántas personas atendían, da-
tos de referencia y las violacio-
nes de derechos humanos que 
vivían las personas migrantes. 
También tenía la función de ge-
nerar reportes estadísticos por 
albergue,  lo que permitía tener 
la información oportuna para 
entrevistas, diálogo con gobier-
no y otros actores y acciones.” 
(Gómez, 2013a, p. 2)

Desde entonces, la REDODEM co-
menzó a publicar informes anuales 
y a sumar esfuerzos de albergues, 
casas de migrantes y comedores de 
distintos lugares del país, con los 
que se fue construyendo una rela-
ción de confianza y colaboración 
con el objetivo común que le dio ori-
gen: defender los derechos de las 
personas migrantes. 

El primer esfuerzo colectivo fue 
producto del trabajo de siete orga-
nizaciones defensoras de personas 
migrantes4 en el 2013. En ese año y 
dada la importancia de dar cuenta 
del contexto migratorio en México, 
pues el análisis original indicaba la 
gran invisibilidad y desconocimien-
to del contexto migratorio en Mé-

4  El Albergue Decanal Guadalupano (Tierra Blanca, Veracruz); el Albergue Hermanos en el Camino 
(Ixtepec, Oaxaca); la Casa del Migrante San Carlos Borromeo (Salamanca, Guanajuato); el Centro 
de Orientación del Migrante de Oaxaca (Oaxaca, Oaxaca); el Centro de Derechos Humanos Juan 
Gerardi (Torreón, Coahuila); Dignidad y justicia en el Camino, A.C. FM4 Paso Libre (Guadalajara, 
Jalisco); La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes (Tenosique, Tabasco) y el Servicio Jesuita a 
Migrantes-México (Ciudad de México). 

xico, se publicaron dos textos: 1) 
Narrativa de la transmigración cen-
troamericana en su paso por Méxi-
co. Informe estadístico sobre las ca-
racterísticas de los transmigrantes 
centroamericanos y 2) Narrativa de 
la transmigración centroamerica-
na en su paso por México. Informe 
sobre las violaciones a derechos hu-
manos y delitos cometidos a trans-
migrantes centroamericanos. 

En el primer caso se brindó informa-
ción estadística para visibilizar las 
características de las personas mi-
grantes, por ejemplo, nacionalidad, 
aspectos demográficos (sexo, edad, 
estado civil y escolaridad) y el sector 
económico de ocupación. Además, 
permitió conocer y comparar las 
causas de la migración, económicas, 
sociales, familiares o de violencia y 
el tránsito por México de personas, 
principalmente procedentes de 
Honduras, Guatemala y El Salvador 
(Véase REDODEM 2013b). 

La segunda publicación analizó, con 
base en una muestra representativa 
de los registros levantados durante 
el primer semestre del 2013, los ti-
pos de perpetrador (civiles, grupos 
delictivos y autoridades) y las princi-
pales entidades en donde fueron co-
metidas violaciones a los derechos 
humanos en contra de personas 
migrantes, las cuales se tipificaron 
en cuatro tipos: 1) a la propiedad 
privada; 2) a la libertad de tránsito; 
3) al derecho a la integridad; y 4) al 
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derecho a la libertad personal. Esta 
publicación se contextualizó con ca-
sos y testimonios, además se acom-
pañó de dos anexos5 (Véase REDO-
DEM 2013c).

Para 2014, el esfuerzo de articula-
ción creció y el informe anual de la 
REDODEM fue producto del trabajo 
de 15 casas, albergues y organiza-
ciones asociadas6. El informe “Mi-
grantes invisibles, violencia tangi-
ble” se integró por varios capítulos: 
El análisis de los datos recabados 
que daba cuenta de la crisis migra-
toria, Un análisis de la política mi-
gratoria mexicana, Un estudio de la 
región centroamericana, en parti-
cular en Honduras, además de una 
serie de recomendaciones al Estado 
Mexicano, Los gobiernos centroa-
mericanos y la sociedad en general. 
Entre las conclusiones, se advertía, 
desde entonces, la simulación por 
parte del Gobierno Federal en cuan-
to a la protección y garantía de los 
derechos humanos de las perso-
nas inmigrantes indocumentadas 
en México; así como los efectos de 
medidas de política pública, como 
el Programa Integral Frontera Sur, 
con el incremento en las deporta-

5 1) Estudio comparativo de los últimos tres sexenios en cuanto a Política Exterior, Política Migrato-
ria y Seguridad Nacional; y 2) Ley de protección para personas defensoras de derechos humanos 
y periodistas.

6 1) Albergue Casa Tochan (CDMX), 2) Albergue Decanal Guadalupano (Tierra Blanca, Ver.), 3) Alber-
gue Hermanos en el Camino (Ixtepec, Oax.), 4) Casa de la Caridad Cristiana Hogar del Migrante 
(Arriaga, Chiapas), 5) Casa del Migrante Hogar de la Misericordia (SLP), 6) Casa del Caminante Jtatic 
Samuel Ruíz (Palenque, Chiapas), 7) Casa del Migrante San Carlos Borromeo (Salamanca, Gto.), 8) 
Casa del Migrante San Juan de Dios (Irapuato, Gto.), 9) Casa Nicolás (Guadalupe, NL), 10) CAFEMIN 
(CDMX), 11) Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi (Torreón, Coahuila), 12) Centro de Orien-
tación del Migrante de Oaxaca (COMI) (Oaxaca, Oax.), 13) FM4 Paso Libre (Guadalajara, Jal.), 14) La 
72, Hogar-Refugio para personas Migrantes (Tenosique, Tabasco) y 15) SJM-México (CDMX). 

7  Se sumó en ese año el Centro Marista de Apoyo al Migrante, CAMMI, ubicado en Querétaro, 
Qro. Aunque los datos analizados en este informe provinieron de 12 organizaciones: 1) Albergue 
Tochan, 2) Albergue Decanal Guadalupano, 3) Albergue Hermanos en el Camino, 4) Casa de la 
Caridad Cristiana Hogar del Migrante, 5) Casa del Migrante Hogar de la Misericordia, 6) Casa del 
Caminante Jtatic Samuel Ruiz, 7) Casa del Migrante San Carlos Borromeo, 8) Casa del Migrante 
San Juan de Dios, 9) Casa Nicolás, 10) Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, 11) Centro de 
Orientación del Migrante de Oaxaca, 12) Dignidad y Justicia en el Camino A.C. FM4 Paso Libre.

ciones, la generación de “nuevas 
rutas” ante los operativos  y obstá-
culos para utilizar el tren, con el con-
secuente aumento de riesgos a ser 
víctimas de delitos y/o violaciones a 
derechos humanos y la imposibili-
dad o dificultad de recibir asistencia 
humanitaria por parte de la red de 
albergues, casas y comedores para 
migrantes que se han establecido 
de manera principal cerca de la ruta 
del tren (REDODEM, 2015a, p. 64-
70).

Para el momento en que se publicó 
el informe de 2015 “Migración en 
tránsito por México: rostro de una 
crisis humanitaria internacional”, la 
REDODEM contaba ya con la parti-
cipación de 16 organizaciones7.  En 
esta publicación, además del aná-
lisis de datos que puso énfasis en 
la población proveniente de Hon-
duras, El Salvador y Guatemala, se 
incorporó el enfoque regional, a 
partir del análisis de las propias or-
ganizaciones sobre los impactos de 
la implementación del Programa 
Integral Frontera Sur (2014) en sus 
contextos (REDODEM 2015b). 
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En esta publicación también se in-
cluyó el enfoque global, mediante 
“un análisis general del nuevo mo-
delo de acumulación capitalista y 
del papel de las migraciones como 
piedra angular sobre las que se 
construyen muchas de las desigual-
dades existentes en la actualidad” 
(REDODEM, 2015b, p. 10), con el 
propósito de tener una visión gene-
ral de la realidad e insistir en la ne-
cesidad de reformular las políticas 
públicas y acciones de los gobiernos 
en materia migratoria. 

 Si hablamos de un contexto 
mundial de crisis, es oportuno 
pensar en soluciones globales, 
en perspectivas regionales. Si 
hubiese una solución para el fe-
nómeno migratorio, esta estaría 
muy distante de respuestas uni-
laterales. Para que ello suceda, 
es vital la generación de condi-
ciones y oportunidades en los 
lugares de origen, el respeto y la 
tolerancia en los lugares de trán-
sito, y la apertura en los de desti-
no (REDODEM, 2015b, p. 126).

El informe 2016 “Migrantes en Mé-
xico: recorriendo un camino de vio-
lencia” se nutrió con información 
de las 23 organizaciones socias que 
integran la REDODEM8 en ese mo-
mento. En esta publicación, el aná-
lisis de los datos generados a través 
de la plataforma compartida como 
REDODEM, se centra en dos capítu-
los. El primero de ellos, analiza los 
estudios sobre datos estadísticos 
y perfiles sociodemográficos de la 

8  Se incorporaron: 1) Abba A.C. CCIAPM, 2) Albergue y dormitorio San José, 3) Casa de la Esperanza 
San José, 4) Casa del Migrante El Samaritano, 5) Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ran-
zahuer González, 6) Casa del Peregrino Migrante, 7) Uno de siete Migrando A.C. y 8) Programa 
Casa Refugiados A. C. 

población atendida por las casas, 
albergues y organizaciones socias 
de la REDODEM (género, nacionali-
dad, nivel de escolaridad, actividad 
económica, estado civil, número de 
hijos, dependientes económicos y 
país de destino, etc.); y el segundo, 
evidencia los delitos y violaciones a 
derechos humanos contra las per-
sonas migrantes. 

En los capítulos restantes se cuestio-
na la respuesta del Estado mexicano 
(principalmente con el Programa In-
tegral Frontera Sur) y se analiza la 
reconfiguración de las migraciones, 
destacando un poco más el tema de 
solicitudes de refugio en México, re-
conociendo el cambio de México de 
un país principalmente de tránsito 
a uno de destino. Esta publicación 
reitera la ineficacia del enfoque de 
seguridad nacional en la política 
migratoria en México, que “lejos de 
brindar protección a las personas 
migrantes y a sus derechos huma-
nos, ha generado una militariza-
ción en la frontera sur del país, ha 
criminalizado y creado una imagen 
negativa de las personas migrantes 
y en definitiva, no ha respondido de 
manera integral a las propias nece-
sidades de la población migrante”. 
(REDODEM, 2017, p. 141).

En el informe 2017. “Estado indolen-
te: recuento de la violencia en las 
rutas migratorias y perfiles de movi-
lidad en México”, se recupera infor-
mación de una nueva base de datos 
compartida que incluyó un aparta-
do para identificar a personas mi-
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grantes con necesidades de protec-
ción internacional. En ese tiempo, la 
REDODEM mantuvo su integración 
con 23 organizaciones socias. 

Como tradicionalmente se había ve-
nido publicando, en el informe 2017 
se analizaron los datos recabados 
sobre perfil sociodemográfico, de-
litos, violaciones a derechos huma-
nos, motivos de salida y movilidad, 
entre otros. Por primera vez, este 
informe se estructuró por capítulos 
regionales conformados por los si-
guientes estados:

a) Zona sur 1, Ixtepec (Oaxaca), 
Arriaga (Chiapas), Oaxaca (Oa-
xaca), Frontera Comalapa (Chia-
pas).

b) Zona sur, Palenque (Chiapas), 
Tierra Blanca (Veracruz), Oluta 
(Veracruz). 

c) Zona centro, Atitalaquia (Hidal-
go), Ciudad de México, Querétaro 
(Querétaro), Celaya (Guanajuato).

d) Zona occidente, Irapuato (Gua-
najuato), Salamanca (Guanajua-
to), Guadalajara (Jalisco) y Tepic 
(Nayarit).

e) Zona norte, Guadalupe (Nuevo 
León), Torreón (Coahuila), Chi-
huahua (Chihuahua) y San Luis 
Potosí (San Luis Potosí). 

Este análisis regional permitió com-
prender de manera más específica 
cuatro perfiles: 1) perfil sociodemo-
gráfico, 2) perfil de vulnerabilidad, 
3) perfil de migración general y 4) 

9  Desde ese año y hasta la fecha, la REDODEM está integrada por 23 organizaciones socias. 

perfil de refugio; abriendo la posibi-
lidad de comparar la realidad entre 
una zona y otra, así como evidenciar 
las diferencias no solamente entre 
las personas atendidas sino de las 
dinámicas mismas implicadas en el 
migrar.

 La REDODEM reiteró el llamado 
al Estado mexicano a transfor-
mar la actual Política Migratoria, 
centrada en la seguridad de las 
fronteras y territorios para dar 
paso a una política centrada en 
la seguridad personal, el respeto 
de los derechos humanos de las 
personas migrantes en tránsito 
y necesitadas de protección in-
ternacional […] y acabar con las 
prácticas persecutorias y violen-
tas, de detenciones, encarcela-
mientos y deportaciones. (REDO-
DEM, 2018, p.193).

“Procesos migratorios en México, 
nuevos rostros, mismas dinámicas”, 
título del informe 20189 de la REDO-
DEM, continuó dando cuenta, en 
un apartado específico, del análisis 
estadístico de la información regis-
trada, principalmente del perfil So-
cio demográfico y migratorio de las 
personas atendidas, motivos de sa-
lida, intenciones de refugio en Méxi-
co, así como el denominado “perfil 
de vulnerabilidad” de personas víc-
timas de violencias y/o violaciones 
a derechos humanos (edades, de-
litos, tipo de perpetrador, etc.). En 
este informe también se abordaron 
otros temas que al analizarse, visi-
bilizan la transformación iniciada 
en los años recientes con respecto 
a la diversificación de los flujos de 
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movilidad y perfiles de la migra-
ción. Observando en México flujos 
como país de destino, de migración 
interna, desplazamiento forzado y 
nuevas dinámicas de deportación 
entre otros también se incluyó un 
análisis de las políticas migratorias 
y su relación con las violencias, que 
desmenuza los distintos efectos de 
éstas y que se traducen, al contra-
rio del discurso oficial, en una serie 
de transgresiones a los derechos 
humanos y el incremento de facto-
res de riesgo a su integridad, vida y 
libertad, como se menciona en RE-
DODEM (2019).

 […] el análisis de la política mi-
gratoria implementada durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto 
confirmó la falta de interés y/o 
incapacidad estatal e institucio-
nal para dar respuesta, desde un 
enfoque de derechos humanos, 
a la complejidad de las necesida-
des de las personas en situación 
de movilidad que circulan en el 
país. Por el contrario, […] optó 
por la militarización del territo-
rio, así como por la persecución, 
aprehensión, detención y depor-
tación de las personas en movili-
dad, particularmente de aquellas 
que se encontraban en tránsito 
hacia Estados Unidos (p. 235).

El informe 2019 “Migraciones en 
México: fronteras, omisiones y 
transgresiones” mantiene el análisis 
de datos sociodemográficos de las 
personas atendidas por las organi-
zaciones asociadas de la REDODEM, 
y destaca el impacto de las políticas 
migratorias y las caravanas migran-
tes en los perfiles de movilidad, ta-
les como el Programa de Protocolos 

de Protección a la migración (MPP, 
por sus siglas en inglés), además de 
caracterizar a la población en pro-
ceso de asentamiento en México 
y sus necesidades de acompaña-
miento para el acceso a derechos e 
integración; por otro lado, perfila a 
la población con historial de depor-
tación, agresiones y/o violaciones a 
derechos humanos a personas en 
movilidad, y detención migratoria. 
Un aspecto que se enfatiza en esta 
publicación es la atención y recono-
cimiento del desplazamiento inter-
no forzado en México. El llamado a 
revisar el enfoque de las políticas 
migratorias y acciones de gobierno 
que en la materia se mantiene.

A diferencia de años anteriores, la 
mayoría de los datos que sustentan 
los artículos que integran este infor-
me no previnieron de la REDODEM 
sino de otras fuentes; lo anterior, 
se debió, en parte, por los desafíos 
-externos e internos- enfrentados 
en 2019 como Red en el registro de 
información en la base de datos.   

 […] las llamadas “caravanas mi-
grantes”, […] desbordaron las 
capacidades de atención (inclu-
yendo el registro) de algunos de 
ellos y obligaron a que se diera 
prioridad a la atención humani-
taria debido a la condición pre-
caria en que se encontraban las 
personas que las integraban. 
[…] las presiones de la adminis-
tración de Donald Trump para 
con la de Andrés Manuel López 
Obrador, que generaron un re-
crudecimiento de las acciones de 
detención y deportación de per-
sonas por parte de agentes del 
Instituto Nacional de Migración 
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y la recién creada Guardia Nacio-
nal y un consecuente aumento 
en las necesidades de atención 
de las personas que acudían a 
los espacios de acompañamien-
to. Segunda, la adecuación del 
cuestionario de la Red implicó no 
sólo un cambio en su estructura, 
sino un proceso de aprendizaje 
que, en conjunto con los hechos 
mencionados previamente, im-
posibilitaron que su aplicación 
se lograra de la noche a la ma-
ñana y que se registrara a la to-
talidad de personas en situación 
de movilidad que acudieron a los 
espacios que conforman la Red 
durante el año (REDODEM, 2020, 
p. 15).

Para el 2020, año marcado por el 
inicio de la pandemia por COVID-19, 
el informe 2020 “Movilidad humana 
en confinamiento: contención, vul-
neración de derechos y desprotec-
ción en México”, recupera la voz de 
personas migrantes y de las perso-
nas defensoras derechos humanos 
para dar cuenta de los impactos 
negativos no solo de la contingen-
cia sanitaria, sino también de las 
acciones y omisiones de las autori-
dades de los países expulsores, de 
tránsito y de destino. En el contex-
to sanitario emergente, los desa-
fíos, dificultades y vulneraciones se 
agravaron tanto para las personas 
en situación de migración forzada, 
como para los albergues, casas de 
migrantes y organizaciones y pese a 
que se vieron reducidos los apoyos 
y donativos para brindar atención 
humanitaria no dejaron de atender 
a la población. Una afectación tan-
gible en el trabajo de las organiza-
ciones fue la disminución de capaci-

dades para registrar información en 
la base de datos compartida, razón 
por la cual este año no incluyó aná-
lisis de información estadística (RE-
DODEM, 2022). 

En todos sus informes anuales, la 
REDODEM ha hecho el mismo lla-
mado: es urgente revisar la manera 
en la que se gestiona la migración 
en México, porque la utilizada hasta 
ahora provoca mayores efectos ne-
gativos en la vida, libertad e integri-
dad de miles de seres humanos que 
se ven forzados a salir de sus luga-
res de origen, por distintas razones. 

Año con año, las y los defensores de 
derechos de las personas migrantes 
podemos constatar que esa reali-
dad analizada que dio origen a la 
REDODEM, lejos de resolverse, se 
ha vuelto más compleja y violato-
ria de la dignidad y derechos de las 
personas en condición de migración 
forzada. 

Con gobiernos federales (panistas, 
priistas y morenistas), lejos de cum-
plir con su papel de principal garan-
te de derechos, han sido incapaces 
de implementar una efectiva política 
de atención, protección e integra-
ción de las personas migrantes y so-
licitantes de protección internacio-
nal que asegure el respeto pleno de 
su dignidad. Y, por el contrario, ha 
fortalecido, en la práctica, acciones 
de endurecimiento de los controles 
migratorios, de contención, perse-
cución, detención y deportación que 
violentan sus derechos humanos, 
por lo tanto aumentan el riesgo de 
que sean víctimas de grupos crimi-
nales nacionales, al verse orillados 
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a optar por rutas y condiciones aún 
más inseguras y costosas. 

Una gestión migratoria errática que 
responde más a las necesidades de 
las autoridades estadounidenses 
(de republicanos y de demócratas) 
que a sus obligaciones estatales de 
promover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos humanos en 
México.  

¿Cómo podemos proteger más a los 
migrantes y a quienes los apoyan? 
Dar respuesta a esta pregunta sigue 
siendo nuestra inspiración. Como 
REDODEM nos hemos fortalecido 
en este tiempo y hemos dado pasos 
importantes para reforzar nuestro 
trabajo. En 2022 nos constituimos 
como asociación civil para robuste-
cer nuestra autonomía y capacidad 
institucional; en ese mismo año, 
diseñamos la nueva plataforma de 
información para el registro y do-
cumentación de violaciones a dere-
chos humanos de las personas en 
situación de migración forzada, que 
empezó a funcionar el 1 de octubre 
de ese año. 

La nueva plataforma de la REDO-
DEM es producto del trabajo cola-
borativo, la reflexión y aprendizaje 
de las personas que colaboran en 
las organizaciones socias de la Red: 
es patrimonio colectivo de todas las 
organizaciones que la conforma-
mos. Con ella, hemos recuperado 
la experiencia, aprendido lecciones 
y la hemos mejorado para recabar 
de mejor manera información y evi-
dencia que nos permita incidir en el 
logro de mejores condiciones para 
las personas migrantes y el respeto 
a sus derechos, incorporando enfo-

ques diferenciados para atender las 
necesidades específicas de la pobla-
ción a la que servimos. 

Nuestro compromiso por generar 
evidencia y documentar violaciones 
a los derechos humanos de las per-
sonas migrantes está más que firme. 
La información que seguimos regis-
trando y los procesos de documen-
tación servirán de base para seguir 
visibilizando la grave situación de 
vulneración que enfrentan las per-
sonas migrantes y, sobre todo, para 
fundamentar estrategias de protec-
ción y defensa de sus derechos. 

Hoy más que nunca, como sociedad 
civil y como REDODEM, enfrenta-
mos el desafío de evidenciar la crisis 
de derechos humanos que se vive 
en México para que esta realidad 
se transforme. Porque ninguna vio-
lencia es normal y el Estado se tiene 
que hacer cargo.
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A tres años de iniciada la pan-
demia por COVID-19, las con-
secuencias en materia de 

movilidad humana siguen siendo 
incuantificables. Los gobiernos alre-
dedor del mundo no solo pusieron 
“pausa” a normas nacionales e inter-
nacionales en materia de derechos 
humanos ampliamente aceptadas 
(McAuliffe y Triandafyllidou, 2021) 
sino que explotaron el discurso de 
la pandemia y el riesgo a la salud 
pública para exacerbar medidas de 
cierre de sus fronteras, militariza-
ción de sus territorios y disposición 
de cada vez mayores y más comple-
jos dispositivos de seguridad y de 
control de la movilidad. 

Si bien se especuló que los flujos se 
detendrían debido a la pandemia, la 
realidad nos mostró exactamente lo 
contrario, tal como lo mencionamos 

en el informe 2020 de la Red de Do-
cumentación de Defensores/as de 
personas Migrantes (REDODEM), 
“Movilidad humana en confinamien-
to: contención, vulneración de de-
rechos y desprotección en México” 
(González-Araiza et al, 2022).

La pandemia por COVID-19 no sola-
mente generó una crisis sanitaria en 
su momento, sino que desató que 
las economías entrarán en recesión, 
experimentando una caída global 
del 5.2% dando como resultado la 
depresión económica más profunda 
desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial (McAuliffe y Triandafyllidou, 
2021, p. 157). Esta crisis económica 
se perpetuó con altos niveles de in-
flación y desempleo, golpeando de 
manera particular a las poblaciones 
ya precarizadas del Sur Global. Así, 
cada vez más personas continúan 
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optando por la migración como una 
estrategia de supervivencia y bús-
queda de mejores oportunidades 
de vida. 

Además del impacto de la recesión 
económica global, la población que 
ha optado por migrar se ha tenido 
que enfrentar a rutas cada vez más 
peligrosas atravesando territorios 
inhóspitos y exponiéndose no solo 
a graves violaciones a derechos hu-
manos sino a la muerte.

Un devastador ejemplo en la región 
de las Américas es el cruce de la Sel-
va del Darién, la cual separa Colom-
bia de Panamá y que se ha vuelto 
uno de los pasos más mortales para 
las poblaciones que viajan desde 
América del Sur hacia el norte.  Des-
de enero de 2022 y hasta noviembre 
de dicho año, se reportaron más de 
215,000 personas cruzando esta sel-
va, principalmente provenientes de 
Venezuela, pero también se identifi-
caron personas de Cuba, Haití, Perú, 
entre otros (Turkewitz, 2022). Se dice 
que alrededor de 14,500 de estas 
personas eran Niñas, Niños y Ado-
lescentes (NNA) (Oquendo, 2022). 
En el 2021, después de la población 
venezolana, la población haitiana 
fue la que más se vio atravesar esta 
ruta. Para el año 2022, la sorpresa 
fue el incremento significativo de 
población ecuatoriana cruzando 
esta selva (Oquendo, 2023).

Por su parte, la frontera de México 
con Estados Unidos no ha perdido 
su categoría como una de las rutas 
más peligrosas y mortales para las 
personas migrantes que intentan 
cruzarla. De octubre de 2021 a sep-
tiembre de 2022 se reportaron 748 

muertes de personas migrantes 
(Álvarez, 2022). Inclusive se reportó 
la saturación de las morgues de la 
frontera de Arizona y Texas debido 
a las muertes de personas migran-
tes intentando cruzar (EFE, 2022). 
Tampoco podemos olvidar la trágica 
muerte por asfixia y deshidratación 
de 51 personas migrantes que via-
jaban al interior de un semirremol-
que y que fue abandonado en el su-
roeste de la ciudad de San Antonio, 
Texas en junio de 2022 (Beauregard, 
2022).  

Muchas de estas muertes ocurren 
debido al calor al que se exponen 
las personas al cruzar el Desierto de 
Arizona, y Nuevo México, o a las pe-
ligrosas corrientes del Río Bravo en 
el estado de Texas. Pero a pesar de 
que los gobiernos tanto de México 
como de Estados Unidos, quieran 
enmarcar estas muertes como “ac-
cidentes” debido a la hostilidad de 
la naturaleza, o como consecuen-
cia del trabajo criminal de redes de 
tráfico y trata de personas, estas 
muertes son en realidad una conse-
cuencia de las políticas migratorias 
implementadas por ambos países. 
Dichas políticas no solo se caracte-
rizan por la imposibilidad en el ac-
ceso a documentos migratorios que 
permiten la movilidad libre y segura 
de poblaciones precarizadas, sino 
por la constante puesta en escena 
de mecanismos cada vez más sofis-
ticados de control migratorio que 
persigue, detiene, deporta a dichas 
poblaciones y, por ende, las confina 
a tomar rutas peligrosas y a lidiar 
con la violencia común y criminal sin 
ninguna medida de protección. 



27

RE
DO

DE
M

En México, la violencia a la que se 
enfrentan las poblaciones en movi-
lidad sigue siendo constante. Des-
de hace ya más de dos décadas, 
personas defensoras de derechos 
humanos han evidenciado que la 
violencia no solo se concentra en la 
frontera, sino que todo el territorio 
mexicano se ha convertido en una 
zona de riesgo, violencias y graves 
violaciones a derechos humanos 
(CIDH, 2015). Aunado a esto, México 
ha vivido un proceso de militariza-
ción de las políticas migratorias sin 
precedentes, lo que ha provocado 
el incremento de la violencia institu-
cionalizada en contra de las perso-
nas en situación de movilidad (Del-
gadillo Pérez et al, 2022). 

Actualmente, la REDODEM a través 
de sus casas, comedores y espacios 
de ayuda humanitaria a lo largo de 
la República Mexicana, seguimos 
siendo testigos del incremento en 
los flujos migratorios. Recientemen-
te, también hemos documentado 
la diversificación de perfiles que 
emprenden este camino, la exacer-
bación de los controles migratorios 
y el incremento desmedido de la 
militarización. Además, hemos pre-
senciado a través de nuestro trabajo 
humanitario y de defensa de dere-
chos humanos la creciente violencia 
criminal en contra de la población 
en movilidad en nuestro país y la fal-
ta de apoyo institucional lo cual nos 
obliga a enfrentar retos cada vez 
más desafiantes para llevar a cabo 
nuestra labor.

En este contexto y como cada año, 
la REDODEM hace pública la in-
formación y evidencia recolectada 
sobre perfiles sociodemográficos 
de las personas en movilidad que 
atiende, así como, los riesgos, vio-
lencias y violaciones a derechos hu-
manos que enfrentan en su tránsito 
por México a través de su informe 
anual. En esta novena edición del 
informe, la Comisión de Investiga-
ción de la REDODEM integrada por 
el Albergue Decanal Guadalupano y 
Dignidad y Justicia en el Camino A.C. 
“FM4 Paso Libre”, trabajó en con-
junto con el Programa de Asuntos 
Migratorios, de la Universidad Ibe-
roamericana Ciudad de México a fin 
de coordinar los esfuerzos de cua-
tro capítulos regionales: Sur, Centro, 
Occidente-Bajío y Norte. Además, 
se incluyeron dos capítulos temá-
ticos; uno sobre las condiciones de 
integración local de las personas 

Foto 01. Las vías. Bojay.

Crédito: Samantha Hernández Cerón.
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refugiadas en México, y otro sobre 
la movilidad humana de la niñez en 
México. Las personas autoras de 
estos apartados provienen de insti-
tuciones académicas públicas y pri-
vadas, nacionales e internacionales, 
así como compañeros y compañe-
ras que colaboran en alguno de los 
albergues o espacios humanitarios 
de la red. 

Hay que mencionar, que mantu-
vimos la ruta metodológica que 
planteamos en el Informe de la RE-
DODEM 2020. En ese tenor, a partir 
del diálogo y consenso entre los es-
pacios humanitarios que conforma-
mos la REDODEM, determinamos 
recuperar las vivencias, experien-
cias e información con respecto a la 
atención y defensa de las personas 
en movilidad humana que son aten-
didas en nuestros espacios huma-
nitarios. En este informe buscamos 
resaltar tres temáticas: 1) el impacto 
de las políticas migratorias, milita-
rización y violaciones a derechos 
humanos a las personas migrantes 
y sus defensores; 2) Los distintos 
tipos de violencia que sufren en su 
camino y estancia en el país; 3) La 
diversidad de poblaciones que con-
forman a los flujos migratorios que 
se atienden los espacios de la REDO-
DEM.

Asimismo, refrendamos que este 
producto de investigación sería 
redactado en términos políticos y 
desde una perspectiva de Derechos 
Humanos, accesible a todo público 
a fin de servir como un instrumento 
para la incidencia política y social de 
la REDODEM. Otro aspecto significa-
tivo, que tomamos en cuenta para 
este informe, es la preeminencia de 

la Base de Datos de la REDODEM 
(BDREDODEM). A diferencia del In-
forme 2020, en donde únicamente 
se analizó en el capítulo introducto-
rio la poca información recolectada 
durante ese año a consecuencia de 
la pandemia por COVID-19. En esta 
ocasión, y a partir de la normaliza-
ción de la atención humanitaria de 
los albergues de la REDODEM, a pe-
sar de la pandemia de COVID 19 acti-
va, planteamos que la temporalidad 
de nuestro análisis del 1º de enero 
del año 2021 al 31 de julio del año 
2022. Además, incluimos la informa-
ción de la BDREDODEM en cada uno 
de los capítulos del informe. 

Foto 02. Mujer maquillándose.

Crédito: Samantha Hernández Cerón.
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De igual modo, establecimos una 
ruta de colaboración entre los alber-
gues y organizaciones de la REDO-
DEM con las personas académicas 
invitadas a formar parte de este 
proceso, bajo las siguientes moda-
lidades: 

1. Redacción del capítulo: El alber-
gue de la REDODEM se compro-
mete a redactar un borrador que 
incorpore el análisis de la BDRE-
DODEM, así como la voz de los 
espacios humanitarios involucra-
dos en el capítulo.  

2. Co-redacción del capítulo: La 
organización de la REDODEM 
no puede comprometerse en la 
redacción del borrador, por lo 
cual se vincula con personas aca-
démicas que se harán cargo de 
ello. Asimismo, se fomenta un 
proceso de colaboración y retro-
alimentación entre ambas partes 
involucradas. Por último, la orga-
nización se compromete a leer el 
borrador y hacer comentarios en 
los tiempos indicados para ello.

3. Aportes puntuales:  En caso de 
que los espacios humanitarios de 
la REDODEM tengan una limitada 
disponibilidad de tiempo, se com-
prometen a dialogar al menos en 
dos ocasiones con las personas 
involucradas en la redacción del 
capítulo, a fin de poner ideas en 
común, acordar cómo abordar el 
capítulo y hacer aportes de infor-
mación y análisis.

Finalmente, reiteramos la impor-
tancia de escuchar los sentipensa-
res y experiencias de las personas 
colaboradoras de las casas, alber-

gues, comedores y espacios de 
ayuda humanitaria que construyen 
la REDODEM. De ahí que el equipo 
coordinador del informe generó un 
instrumento de carácter cualitativo 
a partir de las temáticas de interés, 
que se compartió con los equipos 
redactores de cada capítulo, a fin de 
unificar el criterio de análisis de la 
información. 

A manera de introducción, en las 
siguientes páginas exponemos las 
preocupaciones y tendencias más 
significativas que identificamos 
como REDODEM, y que recogemos 
de los cuatro capítulos regionales y 
de los dos temáticos que componen 
este informe. Asimismo, dedicamos 
un espacio para presentar los resul-
tados generales de los datos recogi-
dos en nuestra base de datos. 

Preocupaciones y 
Tendencias Identificadas 
por la REDODEM
El trabajo colaborativo de la REDO-
DEM y la manera en la que traemos 
al colectivo tanto nuestra experien-
cia de atención a poblaciones en 
movilidad particulares, como nues-
tros conocimientos localizados en 
regiones específicas, contribuyen 
a ilustrar cuáles son las principa-
les tendencias en materia de mo-
vilidad y los hechos que más nos 
preocupan. En la siguiente sección 
hacemos un recuento de dichas 
preocupaciones y de las tendencias 
generales que surgen en todos los 
capítulos tanto regionales como te-
máticos. Primero, ahondamos en el 
proceso de militarización de la polí-
tica migratoria y el impacto que éste 
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ha tenido en la población en situa-
ción de movilidad. 

La Militarización de la Política 
Migratoria y el Impacto en 
la Población en Situación de 
Movilidad

Además de la persecución estatal 
y la violencia criminal en contra de 
personas migrantes, así como la 
violencia institucional marcada por 
falta de medidas reales de protec-
ción, las personas en situación de 
movilidad han tenido que enfrentar 
las consecuencias de un proceso de 
militarización inédito en la historia 
de México. Si bien, existen antece-
dentes de dicho proceso desde fina-
les del siglo pasado, el informe Bajo 
la Bota (Delgadillo Pérez et al, 2022) 
provee evidencia actualizada sobre 
cómo la política migratoria mexica-
na ha llevado a cabo un proceso de 
militarización sin precedentes du-
rante el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador. 

Lo novedoso de la militarización de 
las políticas migratorias en este se-
xenio se puede observar en que si 
bien la Guardia Nacional, en origen, 
es una institución de carácter civil, 
su estructura operativa, la forma-
ción mayoritariamente militar de 
sus agentes y la subordinación a la 
autoridad no civil, la convierten por 
la vía de los hechos en una institu-
ción de naturaleza castrense (Delga-
dillo Pérez et al, 2022, p. 29). Estas 
medidas no sólo van en contra de 
las disposiciones normativas mexi-
canas, sino que también violan las 
premisas básicas del derecho inter-
nacional de los derechos humanos y 

el derecho internacional de los refu-
giados (Delgadillo Pérez et al, 2022, 
p. 5), las cuales México está obliga-
do a cumplir. 

En el Amparo de Revisión 275/2019, 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación resolvió que las revisiones 
migratorias en lugares distintos 
a las zonas de ingreso y salida del 
país son inconstitucionales. Según 
el informe de Seguridad de enero 
de 2022, la Guardia Nacional conta-
ba con un estado de fuerzas de 113 
mil 833 elementos distribuidos en 
266 coordinaciones regionales (Del-
gadillo Pérez et al, 2022, p. 15). Esto 
indica que se han venido realizando 
revisiones migratorias con la elabo-
ración de perfiles de manera cons-
tante en todo el país. La Suprema 
Corte mencionó que estas medidas 
son discriminatorias debido a que 
se basan preponderadamente en 
las características físicas de las per-
sonas. Las consecuencias de dicho 
proceso no solamente es la militari-
zación y la persecución de la pobla-
ción migrante en todo el territorio 
nacional, sino que además conlleva 
que la elaboración de dichos perfi-
les conlleva a la racialización de las 
personas migrantes, siendo las per-
sonas indígenas y afrodescendien-
tes las principales víctimas de estas 
violaciones de derechos humanos 
(Delgadillo Pérez y Rojas Valdés, 
2022) 

Además de los procesos de raciali-
zación, la criminalización de la po-
blación en movilidad se ve reforza-
da a través de la militarización de 
las políticas migratorias debido a 
que los elementos de las Fuerzas 
Armadas no tienen un entrena-
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miento para proteger a la población 
civil, sino que más bien su enfoque 
está dirigido a vencer a un supues-
to “enemigo” (Delgadillo Pérez et al, 
2022, p. 5), en este caso, la persona 
migrante. La construcción del suje-
to migrante como amenaza o como 
enemigo no es un fenómeno nove-
doso en México, pero sí ha tenido en 
los últimos años nuevas manifesta-
ciones cada vez más violentas e ins-
titucionalizadas en contra de la po-
blación en situación de movilidad. 

Desde la REDODEM hemos docu-
mentado cómo la política de control 
migratorio y la imposición de nú-
meros que representan los avances 
en esta materia, han generado una 
dinámica de mayor criminalización 
y de detenciones arbitrarias. Por 
ejemplo, las compañeras del cen-
tro documentaron cómo la llamada 
“Alerta Migratoria”, la cual ayuda 
al Instituto Nacional de Migración 
(INM) a verificar, registrar e informar 
a las autoridades sobre posibles in-
gresos o salidas de personas, pero 
que ha servido para intensificar la 
criminalización de la población mi-
grante obstaculizando las posibles 
vías de regularización. 

La REDODEM también documen-
tó cómo al mismo tiempo que los 
agentes migratorios tienen órdenes 
desde sus superiores de incremen-
tar el número de detenciones, el 
INM no cuenta con suficiente per-
sonal, ni instalaciones dignas que 
cumplan con los parámetros de se-
guridad y derechos humanos para 
lograr dichos indicadores. Esto evi-
dentemente exacerba la violencia 
tanto en la persecución como en las 
condiciones de detención. Ejemplos 

de ello son la muerte a balazos de 
una persona guatemalteca a manos 
del Ejército en Chiapas, en el sur de 
México (Ferri, 2021) en marzo de 
2021; o la muerte de una persona 
de origen cubano, después de que 
elementos de la Guardia Nacional 
dispararon contra una camioneta 
que viajaba con personas migrantes 
en Chiapas en noviembre del mismo 
año (Expansión Política, 2021). De 
este modo, este tipo de violencias 
ahora se llevan a cabo con anuencia 
institucional. Otro ejemplo suma-
mente grave en la población ya de-
tenida, lo documentaron las compa-
ñeras del Instituto para las Mujeres 
en la Migración (IMUMI) durante el 
monitoreo de las condiciones de las 
personas migrantes detenidas en 
estaciones migratorias; ellas detec-
taron casos de violencia sexual ejer-
cida por elementos de la Guardia 
Nacional contra mujeres en donde 
atestiguan lo siguiente: “Nos desnu-
daron, nos metieron los dedos por 
la vagina y a otras, el cañón de su 
arma” (IMUMI, 2022). 

Además de las graves violaciones a 
derechos humanos, la violencia se-
xual e institucional ejercida so pre-
texto del control migratorio que se 
lleva a cabo en todo el territorio na-
cional, está institucionalización de la 
perspectiva castrense en la política 
migratoria les otorgó a militares y 
ex militares puestos estratégicos 
dentro del Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) (Delgadillo Pérez et al, 
2022, p. 7; Delgadillo Pérez y Rojas 
Valdés, 2022). Para finales de 2021, 
19 de las 32 delegaciones estatales 
del INM estaban bajo el cargo de 
personal con formación especia-
lizada en tareas militares, labores 
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penitenciarias y seguridad pública 
(Delgadillo Pérez et al, 2022, p. 15). 
Militares y exmilitares también han 
ocupado puestos en estaciones mi-
gratorias. 

Para finalizar, no se debe ignorar la 
relación con los Estados Unidos y la 
larga historia de cooperación entre 
ambos países no solo en materia 
económica sino también en materia 
fronteriza, contención migratoria y 
militarización. Algunos de los cam-
bios en la política migratoria de Mé-
xico se dieron bajo el contexto de la 
presión que el gobierno de Donald 
Trump utilizó en las negociaciones 
económicas y la posible renovación 
de los acuerdos comerciales para 
que el gobierno de México asumie-
ra un papel más contundente en la 
contención de los flujos migratorios 
con destino a Estados Unidos de 
América. 

La llegada de Joe Biden a la presi-
dencia de Estados Unidos en 2021 y 
las grandes expectativas que surgie-
ron de sus promesas de campaña, 
no significaron que se revirtieran 
los efectos de la administración de 
Trump en México. Por el contrario, 
en marzo de 2021 López Obrador 
firmó un acuerdo bilateral con Bi-
den de cooperación en materia mi-
gratoria para promover el desarro-
llo en el Sur de México y el Triángulo 
Norte de Centroamérica (The White 
House, 2021). En la práctica, este 
acuerdo se dirigió al reforzamiento 
militar de la frontera sur con Guate-
mala para frenar los flujos de pobla-
ción centroamericana por medio del 
envió de cerca de 10 mil agentes a 
esa región (Verea, 2022). Además, el 
programa “Remain in Mexico” y el Tí-

tulo 42 continuaron vigentes para el 
período que abarca el informe y son 
una de las grandes preocupaciones 
de la REDODEM, especialmente de 
las compañeras del norte. Ambos 
programas forman parte de la po-
lítica migratoria actual y una de las 
formas más visibles de la externali-
zación de la frontera estadouniden-
se en territorio mexicano. 

En el capítulo del Norte, damos 
cuenta cómo las organizaciones 
han tenido que cambiar su manera 
de trabajar para brindar mínimas 
condiciones de alojamiento y segu-
ridad a la población que está sujeta 
a programas como el Protocolo de 
Protección a Migrante (MPP por sus 
siglas en inglés) o que han sido re-
chazadas bajo el Título 42. Además 
de las dinámicas en todo el territo-
rio de secuestro y trata de personas, 
las compañeras del norte han do-
cumentado cómo la población que 
se queda en ciudades fronterizas 
bajo estos programas se vuelven 
presa fácil de extorsión y secuestro 
por parte del crimen organizado. Es 
así como con el acuerdo bilateral, 
López Obrador firmó la continuidad 
de programas que han probado ser 
violatorios a derechos humanos de 
la población en movilidad, además 
de proporcionar las condiciones 
para que el gobierno estadouniden-
se use el territorio mexicano para 
que los solicitantes esperen sin nin-
gún costo para Estados Unidos (Ve-
rea, 2022).

Diversificación de Perfiles 

La diversificación de los perfiles de 
la población en situación de movili-
dad es una situación que alertamos 



como REDODEM y que es eviden-
te en todas las regiones en donde 
trabajamos. No solo se observan 
poblaciones que provienen de dife-
rentes partes del continente y del 
mundo, sino que también hemos 
documentado que se ha diversifica-
do la composición sociodemográfi-
ca e identitaria de la población en 
movilidad.

Si bien la población hondureña de 
paso y solicitante de asilo sigue 
siendo una constante como se pue-
de observar en todos los capítulos 
de este informe, la diversificación de 
los perfiles ha sido tan representati-
va en el trabajo de todos miembros 
de la REDODEM, que la mayoría de 
los capítulos regionales le dedican 
apartados específicos para hablar 
al respecto. Mayor evidencia de esto 
se podrá observar en el siguiente 
apartado en los resultados genera-
les de la base de datos de la REDO-
DEM. En el capítulo de la Región Sur 
las compañeras señalan que, si bien 
los perfiles de algunas poblaciones 
provenientes de regiones como 

África, Medio Oriente, Asia Pacífico 
y América del Sur no llegaron a con-
tabilizar más de 10 registros en el 
período estudiado y que por tanto 
no estamos hablando de una migra-
ción masiva de estas poblaciones, sí 
da cuenta de la diversidad cultural y 
de la complejidad de las trayectorias 
migratorias. 

Asimismo, la REDODEM cree nece-
sario entender las nuevas formas y 
dinámicas de la movilidad y así reco-
nocer el reto que implica la atención 
al interior de nuestros albergues y 
la generación de políticas públicas 
que garanticen los derechos hu-
manos de estas poblaciones. Un 
ejemplo de estas nuevas dinámicas 
se menciona en el capítulo Región 
Centro; después de la experiencia 
brindando atención a personas de 
Haití, Afganistán y Ucrania, los al-
bergues y organizaciones dan cuen-
ta de cómo los elementos culturales 
como el idioma, la comida y la reli-
gión representaron un desafío para 
la atención a estas comunidades. 

Foto 03. Personas de origen haitiano en las áreas al aire libre de FM4 Paso Libre.

Crédito: FM4 Paso Libre.
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El caso de Haití, es significativo en el 
periodo estudiado debido a que, si 
bien el capítulo Región Sur documen-
tó que esta población ha disminuido, 
el capítulo Región Centro registró 
que desde mayo de 2021 estuvieron 
recibiendo oleadas de migrantes y 
solicitantes de protección interna-
cional originarios de este país que 
habían estado varados en la frontera 
Sur por mucho tiempo. En el capítulo 
Región Occidente-Bajío también se 
documentó un incremento en esta 
población y en el capítulo Región 
Norte es la tercera población más 
atendida en este periodo. No obstan-
te, para inicios del 2022, gran parte 
de las personas haitianas siguieron 
su camino hacia ciudades del nor-
te del país como Tijuana y Mexicali. 
Esta situación la pudimos identificar 
al contrastar datos y experiencias de 
las diversas regiones. 

Por su parte, la población venezo-
lana y sus experiencias migratorias 
en México también son parte de las 
tendencias en los capítulos regio-
nales al interior de este informe. 
Aunque en todas las regiones se 
ve mayor presencia de población 
venezolana, el capítulo del Centro 
pone énfasis en que sus albergues 
fueron sumamente afectados con la 
llegada de miles de venezolanos por 
la emergencia humanitaria que en-
frentaron en la segunda mitad del 
2022 y que se vieron desfavorecidos 
por la política de restricción de in-
greso de Joe Biden. Otra tendencia 
identificada ha sido el incremento 
de personas de Colombia, Nicara-
gua y Bolivia y el decremento de 
personas de Cuba. 

En cuanto a la población mexicana 
atendida, la REDODEM detectó el 

incremento en el número de des-
plazamientos forzados internos y 
de jornaleros pasando por alber-
gues para llegar a las cosechas en 
el norte del país. Aunque el despla-
zamiento forzado interno es un fe-
nómeno cada vez más recurrente 
en México y hay una gran tradición 
de movilidad de jornaleros del sur al 
norte del país, en este informe se da 
cuenta de algunas particularidades 
que ocurrieron en este periodo. En 
el capítulo Región Sur, se documen-
tó que gran parte de la población 
atendida con características de des-
plazamiento forzado interno viene 
del municipio de Comalapa, fron-
tera con Guatemala, y salió debido 
al clima de violencia e inseguridad 
asociado al crimen organizado. En 
el capítulo Región Occidente-Bajío 
también detectaron un incremento 
de población mexicana atendida. 
Los principales estados de proce-
dencia fueron Chiapas, Veracruz, 
Guanajuato, Oaxaca, Michoacán, 
Baja California y Guerrero. De igual 
manera, en el capítulo Región Cen-
tro, las compañeras reportaron un 
incremento en la atención a po-
blación proveniente del estado de 
Guerrero desplazada por el crimen 
organizado tras ser amenazada de 
desaparición forzada y un constante 
flujo de población jornalera, campe-
sina e indígena que atienden en sus 
trayectos a las cosechas temporales 
del norte del país.  

Otra de las tendencias identificada 
por la REDODEM es la población 
que viaja en núcleos familiares. 
Como se menciona en el capítulo 
Región Centro, el viajar en familia 
es una estrategia colectiva para evi-
tar la detención debido a que desde 
2020 se prohibió la permanencia de 



35

RE
DO

DE
M

niños, niñas y adolescentes en las 
estaciones migratorias. Algunos re-
tos surgen debido a las condiciones 
en las que viaja esta población y la 
precariedad en la que se encuentra. 
Por ejemplo, en este mismo capítulo 
se reporta que la población en situa-
ción de calle se elevó y que los niños 
y niñas son utilizados para pedir di-
nero en las calles o “charolear”. 

El tema de la niñez y adolescencia en 
situación de movilidad es una gran 
preocupación de la REDODEM desde 
hace varios años. Como bien se da 
cuenta en el tema dedicado a la ni-
ñez y adolescencia en este informe, 
tanto México como Estados Unidos 
han registrado niveles históricos de 
niñez y adolescencia acompañada y 
no acompañada en situaciones de 
movilidad. Esto ha traído retos a las 
organizaciones de la REDODEM te-
niendo que ajustarse a las nuevas 
condiciones y adecuar sus esque-
mas de atención para incorporar así 
a la niñez y adolescencia en sus es-
pacios humanitarios. La REDODEM 
como parte de espacios de inciden-
cia también ha estado pujando y ac-
tualizando los cambios en el marco 
jurídico que legalmente reconoció a 
la niñez y adolescencia en situacio-
nes de movilidad en nuestro país.  

Otra gran preocupación que lleva 
tiempo al interior de la REDODEM es 
la atención de la población LGBTIQ+. 
A pesar de que el porcentaje dentro 
de los registros de la base de datos 
de la REDODEM de la población LGB-
TIQ+ no sea muy elevado, tenemos 
la necesidad de visibilizar las múlti-
ples condiciones de vulnerabilidad 
tan específicas a las se enfrentan 
esta población en nuestro país. Por 

ejemplo, el capítulo del Centro dedi-
ca un espacio especial para hablar 
sobre la situación de esta población 
y en particular de la experiencia de 
una organización que se ha dedi-
cado a su atención. Entre las cosas 
que mencionan es como en su trán-
sito no solo se enfrenta a la falta de 
atención por la imposibilidad de uso 
de los albergues para migrantes por 
ausencia de perspectiva de género y 
diversidad sexual, sino que además 
tienen que sortear experiencias de 
violencia y abuso sexual debido a di-
námicas de odio y homofobia. 

Por último, en este informe tam-
bién damos cuenta de la población 
en movilidad con alguna discapa-
cidad. Debido a que las violencias 
criminales e institucionales en con-

Foto 04. Grupo de clases de inglés a 
personas LGBTQIA.

Crédito: Programa Casa Refugiados (PCR).
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tra de la población en movilidad ha 
sido tan grave y persistente en las 
últimas décadas que han logrado 
invisibilizar otro tipo de situaciones 
que experimentan las poblaciones 
en movilidad en México como las 
condiciones de discapacidad a con-
secuencias de accidentes graves y 
amputaciones. Es por ello que en 
el capítulo de Occidente- Bajío le 
dedicamos una sección para conti-
nuar evidenciando y profundizando 
sobre este tipo de situaciones y así 
poder presionar a los tres niveles de 
gobierno para la mejorar en la aten-
ción a esta población. 

Salud Mental 

La REDODEM en los últimos años ha 
estado sumamente interesada en 
ahondar en el tema de salud men-
tal. En el capítulo Región Sur, las se 
identificó como uno de los retos or-
ganizacionales para los albergues 
es el acceso a la salud mental para 
la población migrante que atienden. 
De manera más particular, en el ca-
pítulo Región Norte se documenta 
como mucha de la población que 
atiende experimenta delirios de per-
secución, trastornos de ansiedad 
debido a las experiencias de violen-
cia en el camino recorrido. Del mis-
mo modo, el capítulo sobre niñez y 
adolescencia en situación de movi-
lidad da cuenta de cómo miembros 
de la REDODEM han atendido casos, 
principalmente de adolescentes, 
que involucran autolesiones, depre-
sión, ataques de pánico y ansiedad, 
ideación de suicidio, entre otros epi-
sodios de salud mental. 

En el capítulo Región Occidente-Ba-
jío, las compañeras también dedica-

ron una sección para explicar el tipo 
de atención psicosocial y la impor-
tancia que tiene el tipo de respues-
tas de la población frente a esto 
para las formas de intervención. Si 
bien el impacto que tiene el contex-
to de movilidad en México y los altos 
índices de violencia en adultos, en el 
capítulo sobre niñez y adolescencia 
se hace énfasis en el impacto que 
esto tiene para la niñez y adolescen-
cia, especialmente para la no acom-
pañada. 

Integración Local de la 
Población Refugiada

El cambio en las dinámicas migrato-
rias en la última década ha llevado a 
México a convertirse además de un 
país de origen, tránsito y retorno, en 
un país de destino, ya sea definiti-
vo o temporal para algunas pobla-
ciones en movilidad. Esto ha hecho 
que las personas que participan en 
la REDODEM están particularmente 
interesadas en los procesos de inte-
gración local. 

Foto 05. Rodada en Movilidad. Día 
mundial de las personas refugiadas.

Crédito: Programa Casa Refugiados (PCR).
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El capítulo Región Occidente-Bajío 
destina una parte para hablar sobre 
las condiciones laborales de la po-
blación que se establece en la zona 
y en donde se insertan económica-
mente. Más allá de las particulari-
dades por región, la REDODEM de-
cidió dedicar un capítulo específico 
para los procesos de integración de 
las personas refugiadas en México 
siendo este un tema de cada vez 
mayor relevancia para nuestro país. 
En particular, varias organizaciones 
de la REDODEM en algunas zonas 
del país que son parte de progra-
mas en asociación con el Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para 
las personas Refugiadas (ACNUR) 
desde donde se acompaña a la po-
blación en necesidad de protección 
internacional que han sido recono-
cidas como refugiadas o que están 
en proceso de integración local. 
Como se menciona en el capítulo 
sobre integración local, no existen 
indicadores oficiales que ayuden a 
explicar los procesos de integración 
local en México ni tampoco si estos 
tienen el éxito necesario. Es por ello 
que el trabajo de las organizaciones 
y albergues de la REDODEM y la pro-
ducción de información al respecto 
es esencial para entender no solo 
dichos procesos sino para mejorar 
la intervención en estos temas. 

Resultados 
Sociodemográficos de la Base 
de Datos de la REDODEM 

Por lo que se refiere a este punto, la 
temporalidad analizada dentro de la 
BDREDODEM abarca del 1º de enero 
de 2021 al 31 de julio de 2022. Du-
rante ese periodo se realizaron un 

total de 44,989 registros por parte 
de los albergues y espacios huma-
nitarios.

De igual modo, como el Informe de 
la REDODEM del 2020, dividimos los 
espacios de ayuda humanitaria en 
cuatro regiones: 

• Región Sur: Casa del Caminante 
Jtatic Samuel García, Palenque, 
Chiapas; Albergue Decanal Gua-
dalupano, Oasis Providencial 
A.C., Tierra Blanca, Veracruz; 
Casa del Migrante Monseñor 
Guillermo Ranzahuer González, 
Oluta, Veracruz; Centro de Orien-
tación del Migrante de Oaxaca, 
COMI Oaxaca, Oaxaca; Albergue 
y Dormitorio San José, Comala-
pa, Chiapas, y el Servicio Jesuita 
a Migrantes. 

• Región Centro: Casa del Migran-
te El Samaritano, Bojay, Hidalgo; 
Casa del Peregrino Migrante, 
Huichapan, Hidalgo; Casa de 
Acogida, Formación y Empode-
ramiento de la Mujer Migrante y 
Refugiada (CAFEMIN) en la Ciu-
dad de México; Programa Casa 
Refugiados, PCR en la Ciudad de 
México; Casa Tochán en la Ciu-
dad de México; Albergue La Sa-
grada Familia, Apizaco, Tlaxcala.

• Región Bajío-Occidente: Centro 
Comunitario Interdenominacio-
nal de Acompañamiento a Perso-
nas Migrantes ABBA A.C. CCIAPM, 
Celaya, Guanajuato; Casa del Mi-
grante San Carlos Borromeo, Sa-
lamanca, Guanajuato; Dignidad 
y Justicia en el Camino A.C. FM4 
Paso Libre, Guadalajara, Jalisco; 
Centro de Apoyo Marista al Mi-
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grante, CAMMI, Querétaro, Qro.

• Región Norte: Casa de la Caridad 
Hogar del Migrante, San Luis 
Potosí, S.L.P; Casa del Migrante 
Casa Nicolás, Guadalupe Victo-
ria, Nuevo León; Centro de Día 
para Migrantes Jesús Torres, To-
rreón, Coahuila; Centro de Dere-
chos Humanos Juan Gerandi A.C. 
Torreón, Coahuila; Uno de Siete 

Migrando A.C. Chihuahua, Chih.

De ahí que, la Región con mayores 
registros es la Región Sur con 25, 
643; seguida de la Región Norte con 
8,183 registros; en tercer lugar, se 
posicionó la Región Bajío- Occidente 
con 6,151 registros; y finalmente, la 
Región del Centro con 5, 012 regis-
tros (Ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Registros totales de la BDREDODEM 2021-2022 divididos por regiones y 
género

44,989 personas registradas durante 2021-2022

57%

18.2%

13.7%

11.1%

REGIÓN NORTE
8183

REGIÓN CENTRO
5012

REGIÓN BAJÍO- OCCIDENTE
6151

REGIÓN SUR
25,643

15.4%

84.5%

0.1%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

Por otra parte, de los 44, 989 regis-
tros el 84.5% manifestó que eran va-
rones mientras el 15.4% manifestó 
ser mujeres, finalmente el 0.1% ma-
nifestó que era parte de la comuni-
dad LGBTIQ+. Aunado a ello, la edad 

más común entre varones y mujeres 
fue de 23 años (Ver Gráfica 2).
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Gráfica 2. Edad, estado civil y grupo étnico en la BDREDODEM 2021-2022

Fuente: Elaboración a partir de la base de datos de la REDODEM.

En cuanto al estado civil de las per-
sonas registradas, el 59% manifestó 
estar en estado de soltería, segui-
do de las uniones de hecho con el 
28.4%; mientras que en tercer lugar 
son aquellas personas que respon-
dieron estar casadas con el 10.8%. 
Respecto a la pertenencia de un 
pueblo originario, solamente res-
pondió de manera afirmativa el 
2.5% de las personas registradas.

Finalmente, respecto a la región 
geográfica de origen, se mantiene 
la tendencia del año pasado, la ma-
yoría de las personas registradas 
son centroamericanas 86.7%, segui-
do de las personas originarias de 
Sudamérica con el 4.2%; en tercer si-
tio personas originarias de la región 

del caribe con el 3.1%; y en cuarto 
lugar las personas norteamericanas 
(mexicanas en su mayoría) con el 
2.3%. Por otra parte, si agregamos 
la información por países de origen, 
tenemos que los primeros 4 lugares 
están representados por los países 
centroamericanos: Honduras, Gua-
temala, Nicaragua y el Salvador, 
seguidos en quinto lugar por Vene-
zuela y Haití (Ver Gráfica 3).
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Gráfica 3. Nacionalidad de las personas registradas en la REDODEM 2021-2022
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Fuente: Elaboración propia basada en datos obtenidos de las REDODEM.
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Decanal Guadalupano, Casa del Migrante Monseñor 
Guillermo Ranzahuer González y Servicio Jesuita a 

Migrantes México2

1 Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana Puebla.
2 Agradecemos la gran disposición, generosidad y el arduo trabajo de todas y cada una las per-
sonas y organizaciones que facilitaron el acceso a registros, entrevistas y grupos focales para la reali-
zación de este capítulo en: Casa del Migrante Jtatic Samuel Ruiz García (Palenque, Chiapas); Albergue 
Decanal Guadalupano, Oasis Providencial A.C. (Tierra Blanca, Veracruz); Casa del Migrante Monseñor 
Guillermo Ranzahuer González (Oluta, Veracruz); Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca (Oaxa-
ca, Oax.); Albergue y Dormitorio San José (Frontera Comalapa, Chiapas) y el Servicio Jesuita a Migrantes 
México (Ciudad de México). En particular, apreciamos el liderazgo y las facilidades brindadas por la her-
mana María de los Dolores Palencia, el P. Ramiro Baxin y el hermano P. Leonel de los Santos, S.J., junto 
con sus equipos de trabajo. También agradecemos la confianza y paciencia del equipo técnico de la77 
REDODEM, en particular a Magui Núñez en el PRAMI de IBERO CDMX, Quike González-Araiza en FM4 
Paso Libre, y Beto Baltazar en el Servicio Jesuita a Migrantes México.

El 15 de enero de 2021 organi-
zaciones y redes de la sociedad 
civil, en las que se incluía la 

REDODEM, hicieron un pronuncia-
miento a los gobiernos de la región 
“a responder a los desplazamientos 
provenientes de Centroamérica” con 
apego a sus respectivas legislaciones 
internas y el derecho internacional. 

Como lo abordaremos en este capí-
tulo que se concentra en la Región 
Sur de México, ese llamado mantie-
ne una vigencia trágica debido a los 
preocupantes y crecientes riesgos, 

peligros o dificultades que experi-
mentaron entre 2021 y 2022 dece-
nas de miles de personas proceden-
tes de una notable diversidad de 
países, en su mayoría de Honduras. 
Riesgos, peligros o dificultades que, 
en un contexto pandémico y de inse-
guridad derivada del poder de ban-
das criminales, directamente han 
complejizado y puesto al límite el 
trabajo de personas en organizacio-
nes de ayuda humanitaria o “espa-
cios humanitarios para migrantes” 
como lo son albergues, comedores, 
dormitorios y casas para migran-

Capítulo 1. Región Sur
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tes.3 El pronunciamiento de las orga-
nizaciones incluye una observación 
sobre las respuestas gubernamenta-
les, confirmando el desfavorable es-
cenario actual en los estados del Sur 
de México e incluso para el resto del 
país y la región más amplia:  “las ac-
ciones específicas y el mensaje que 
envían es de contención, disuasión y 
criminalización” (Organizaciones de 
la sociedad civil, 2015, p. 1). 

El objetivo de este capítulo es ofre-
cer una caracterización actualizada 
del contexto regional y subregional 
a partir de los registros de personas 
de la REDODEM, así como de tres 
procesos migratorios que identifi-
camos en la Región Sur de México. 
Para lograr ese objetivo partimos 
de un análisis estadístico descripti-
vo de los registros de la REDODEM 
en la Región Sur de enero 2021 a 
julio 2022, de tres visitas de traba-
jo a dos de estos espacios en la se-
gunda mitad de 2022, así como de 
la revisión de casos o testimonios 
escritos, entrevistas (presenciales o 
en línea) y grupos focales que rea-
lizamos con personas en movilidad 
forzada con muy alta vulnerabili-
dad y con trabajadores humanita-
rios en Chiapas y Veracruz.4 

3 En este capítulo nos referirnos a la diversidad de organizaciones y equipos a cargo de “comedo-
res, dormitorios, casas y albergues para migrantes” como “espacios humanitarios para migrantes”.
4  Las visitas de trabajo a Tierra Blanca y Oluta en Veracruz se llevaron a cabo en el marco de 
dos proyectos de investigación complementarios y que concluyeron en 2022 desde el Instituto de 
Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE): “Violaciones al derecho a la protección de la vida fami-
liar de personas retornadas y transmigrantes en el Estado de Puebla” (financiado por la Dirección de 
Investigación y Posgrado de la Universidad Iberoamericana Puebla) y “Mexico as Immigration Enforcer: 
Unintended Consequences to Migrant Family Life and New Diasporas in Mexico” (financiado por Con-
Tex, una iniciativa conjunta del Sistema de la Universidad de Texas y del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología de México (Conacyt). A petición de una mayoría de personas participantes en las visitas, se 
incluyen citas anónimas de las entrevistas.

Así, los tres procesos clave que desa-
rrollamos a partir de la información 
cuantitativa y cualitativa recuperada 
son: la diversificación de perfiles de 
personas en movilidad forzada; la 
consolidación de políticas y prácticas 
que exacerban la vulnerabilidad mi-
gratoria y la emergencia de nuevos 
retos organizacionales para el tra-
bajo humanitario, con énfasis en la 
inseguridad provocada por el crimen 
organizado y afectaciones a la salud 
mental. Consideramos que los tres 
procesos se interrelacionan y hay 
interdependencias, pero justamente 
el tercero se agudiza a partir de los 
dos primeros, particularmente ante 
situaciones problemáticas ocasiona-
das por las violencias de grupos cri-
minales, o bien por las necesidades 
cada vez más complejas en el cuida-
do de la salud física y mental.

Desde casos desconocidos en la opi-
nión pública como los de familias 
nucleares o extendidas viajando con 
niñas y niños siendo arbitrariamen-
te detenidas o hasta secuestradas y 
torturadas en el Sur de Veracruz en 
2022, hasta la ampliamente difundi-
da volcadura de un tráiler con 150 
migrantes y la muerte de más de 
una tercera parte del grupo a finales 
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de 2021,5 creemos que se confirma 
la urgencia de profundizar en temá-
ticas y procesos migratorios como 
los recién mencionados. 

El estudio y difusión de estos casos 
es urgente y crucial que se realice, 
con el ánimo de transformar accio-
nes y mensajes gubernamentales 
que efectiva e incuestionablemente 
prioricen la dignidad y los derechos 
humanos de todas las personas en 
movilidad forzada y alta vulnerabili-
dad en México. 

Así, este capítulo está conforma-
do por dos apartados: el primero 
incluye un análisis estadístico de 
variables sociodemográficas y de 
otros tipos en los registros de la 
base de datos de REDODEM en el 
Sur; en el segundo se desarrollan y 
detallan datos, testimonios y casos 
concretos que ayudan a explicar 
mejor los tres procesos de interés 
antes nombrados.

5  De acuerdo con los datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM 2023), a partir de 523 incidentes registrados en su base de datos de 
enero a diciembre 2022, murieron al menos 652 personas originarias principalmente de países centro-
americanos en la ruta migratoria denominada “cruce fronterizo México-Estados Unidos”. Si se agrupa 
el número de “muertes y desapariciones” para esta misma ruta la cifra asciende a 667 casos. El caso de 
las 55 muertes (al menos, y más de 100 heridos) por la volcadura en Chiapas a inicios de diciembre del 
2021 no pudo ser ubicado en la base de datos de OIM, pero sí aparecen las 53 muertes ocurridas en 
un tráiler abandonado cerca de San Antonio, Texas en junio de 2022 (última fecha de consulta: 20 de 
febrero de 2023). Según Michelle Klein Solomon (2023), directora regional de la OIM, se han registrado 
desde 2014 “el fallecimiento de 6,790 personas migrantes en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe”, 
pero más específica en 2022 “en estas tres regiones se registraron 1,212 vidas migrantes perdidas, un 
aumento de 11% con respecto al 2021”.

Análisis Estadístico de 
Registros a Nivel Regional

En los espacios de atención y ayuda 
humanitaria de la REDODEM en la 
Región Sur se registró información 
sociodemográfica básica, de enero 
2021 a julio 2022, para un total de 
25 mil 643 personas originarias de 
37 diferentes países (ver Gráfica 1 y 
Gráfica 2). Esto significó un prome-
dio de atención de 1,425 personas 
por mes, siendo los meses de mar-
zo de cada año los que tuvieron los 
registros más altos en tres estados: 
Chiapas, Veracruz y Oaxaca. En rela-
ción al sexo se identificaron o fueron 
registradas principalmente como 
hombres 84%, seguidas por muje-
res 13%, o bien por alguna otra ca-
tegoría diferente o no especificada 
que incluyen respuestas tales como 
transgénero, transexual y travesti 
(aproximadamente 30 personas, lo 
que representa el 0.01%). Además, 
se contó con registros para quienes 
no se pudo obtener una respues-
ta específica respecto al sexo (casi 
900 casos), situación que también 
se presentó en otras variables so-
ciodemográficas básicas que se de-
tallarán más adelante (como en los 
casos de país de nacimiento y edad).
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Gráfica 1. Ubicación de los registros de personas atendidas por la 
REDODEM en la Región Sur de México, enero 2021 - julio 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la REDODEM.

Gráfica 2. Frecuencia mensual de los registros de personas atendidas por 
la REDODEM en la Región Sur de México, enero 2021 - julio 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la REDODEM.

Alrededor de 8 de cada 10 personas 
registradas en la Región Sur de la 

REDODEM aseguraron haber naci-
do en Honduras. Entre los países de 
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nacimiento del 20% restante y con 
más de 100 registros de personas 
por país se encuentran Guatemala 
6%, Nicaragua 3%, El Salvador 3%, 
Venezuela 3%, Haití 2%, Cuba y Mé-
xico (en ese orden, los dos últimos 
con menos del 0.5% cada uno). Con 
menos de 100 registros de perso-
nas por país, pero con más de diez 
durante el periodo señalado, apa-
recen quienes dijeron haber nacido 
en Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, 
Belice y Perú. Por último, con me-
nos de diez registros por país, en-
contramos a personas nativas de 
países como Costa Rica, República 
Dominicana, Estados Unidos, Pana-
má, Bolivia, Senegal, Mali, República 
Democrática del Congo, Afganis-
tán, Argentina, Vanuatu, Guayana 
Francesa, Togo, Angola, Bahamas, 
Bangladesh, China, Egipto, España, 
Hungría, Kenia, Samoa y Siria.

Consideramos importante listar los 
países con menos de 10 registros de 
personas atendidas por REDOMEM 
en el Sur entre enero 2021 y julio 
2022, para señalar que si bien no se 
trata de flujos “masivos” (en varios 
casos puede tratarse únicamente de 
una persona) sí podemos decir que 
se trata de perfiles con una muy alta 
diversidad cultural y de trayectorias 
migratorias complejas. Para un 3% 
no se pudo registrar el país de na-
cimiento, lo cual puede obedecer a 
diferentes razones logísticas y orga-
nizacionales al interior de los espa-
cios humanitarios para migrantes 
en esta Región Sur y otras partes de 
México. Además, es interesante no-
tar que poco menos de 60 personas 

en toda la Región Sur se identifica-
ron como parte de algún grupo indí-
gena, étnico, nativo o como pueblo 
originario en sus países de origen. 
Entre estos grupos se citaron al me-
nos catorce: Garífuna, Lenca, Chorti, 
Q’eqchi’, K’iche’, Misquito, Tolupan, 
Kaqchikel, Achi, Chinanteco, Choro-
tega, Jacalteco, Mam y Pech.

Además de la diversidad observada 
en cuanto a los países de origen, 
se observó que en la Región Sur de 
México los registros de la REDODEM 
durante 2021 y 2022 dan cuenta de 
una población joven y adulta (ver 
Gráfica 3). Las edades promedio y 
mediana estimadas para las perso-
nas en esta Región Sur fue de 26 
años cumplidos (n=25,306). Aproxi-
madamente un 10% corresponde a 
personas que refieren tener menos 
de 18 años cumplidos. La mayoría 
de los registros son de personas 
que mencionaron tener entre 19 y 
29 años. Otra forma de ejemplificar 
que se trata de una población joven 
y adulta (en edades productivas) 
es agrupando a quienes indicaron 
tener entre 18 y 40 años, lo que en 
este caso corresponde a casi ocho 
de cada diez registros 78%. Casi una 
quinta parte dijo tener 41 años o 
más. Nos parece importante notar 
que alrededor del 8% de las perso-
nas en esta subregión tenía al me-
nos 15 años, es decir, se trataba de 
primeras infancias, niñez y adoles-
cencias seguramente en condicio-
nes de una muy alta vulnerabilidad 
migratoria.
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Gráfica 3. Edades registradas de personas atendidas por la REDODEM 
en la Región Sur de México, enero 2021 - julio 2022

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la REDODEM.

Otro elemento que indica la diver-
sidad cultural en esta subregión co-
rresponde a la religión. Para apro-
ximadamente 3,600 personas, un 
34% se identificaron como católicas, 
26% evangélicas, 15% cristianas (no 
evangélicas) y el 24% dijo no tener 
una. Menos de un 2% prefirió no de-
cir su religión o dijo otra que no se 
incluía entre las aquí especificadas. 
Más allá de lo religioso, un elemen-
to en donde no se identificó diver-
sidad fue en el aspecto lingüístico, 
pues al menos un 95% de quienes 
también especificaron su lengua na-
tiva dijeron hablar español, seguido 
por inglés con un 3%.

De los aproximadamente 25 mil 643 
registros sociodemográficos indivi-
duales en la Región Sur de México, 

casi la totalidad de personas repor-
taron su estado civil (96%). Así, se 
registró que el 57% expresaron ser 
personas solteras, mientras que el 
31% dijeron vivir en unión libre y un 
10% son personas casadas; menos 
del 2% correspondió a personas que 
dijeron ser divorciadas o viudas. Úni-
camente se incluye a las personas 
con al menos 15 años cumplidos.

Dos variables que ofrecen los re-
gistros de REDODEM para describir 
la estructura y economía familiar, 
aunque de manera somera, son el 
número de descendientes (hijas e 
hijos) y dependientes (parejas, hi-
jos, hijas, madres, padres u otros 
integrantes de sus hogares y fami-
lias). Por un lado, en la Región Sur, 
los registros de REDODEM indican 
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que 2 mil 260 personas dijeron te-
ner dependientes, con un promedio 
de tres personas por registro. Por 
otro lado, en la misma Región Sur 2 
mil 014 personas respondieron que 
tenían al menos un descendiente, 
siendo un promedio de dos perso-
nas por registro. A partir de estos 
cálculos podríamos suponer que, 
según registros de REDODEM para 
la Región Sur, las personas que in-
dicaron tener descendientes o de-
pendientes tienen en promedio dos 
hijas o hijos, o bien que tienen tres 
personas que dependen económi-
camente (o de alguna otra manera) 
de la persona registrada. En otras 
palabras, estaríamos hablando de 
familias, hogares o unidades socioe-
conómicas de cuatro personas en 
promedio (una persona proveedora 
y tres personas consideradas de-

pendientes, de las cuáles dos muy 
probablemente son descendientes).

Educación, Ocupaciones y 
Salud

Para la Región Sur, algunos de los re-
gistros de la REDODEM, ofrecen infor-
mación acerca del grado de estudios, 
la ocupación de la persona en su país 
de origen y se especifica si contaban 
con empleo (3,178 registros para per-
sonas entre los 18 y 75 años cumpli-
dos). Ver Tabla 1, nos indica que la 
mayoría de las personas, casi un 60%, 
dijeron tener estudios a nivel prima-
ria (completa e incompleta), en se-
gundo lugar, se encuentran quienes 
dijeron tener estudios de secundaria 
21%, luego casi un 8% con bachillera-
to completo y un 6% sin estudios.

Tabla 1. Estudios reportados por personas adultas (entre 18 y 75 años) atendidas por 
la REDODEM en la Región Sur de México, enero 2021 – julio 2022

Estudios Registros Porcentaje
Sin estudios 0 0%

Guardería/preescolar 6 0.19%
Kinder 5 0.16%

Primaria trunca 732 23.03%
Primaria 1,098 34.55%

Secundaria trunca 253 7.96%
Secundaria 414 13.03%

Bachillerato trunco 90 2.83%
Bachillerato 250 7.87%

Técnico 38 1.20%
Licenciatura trunca  55 1.73%

Licenciatura 37 1.16%
Otro 8 0.25%
Total: 3,178 93.96%

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la REDODEM.



5252

In
fo

rm
e 

20
21

 - 
20

22

Para el mismo grupo de casi 3 mil 
180 personas que especificaron su 
grado de estudios es posible especi-
ficar su ocupación laboral principal 
en los países de origen. Ver Tabla 2, 
se enlistan las principales ocupacio-
nes reportadas (aquellas superiores 
a 150 registros). Así, una tercera 
parte de los registros corresponden 
a personas que dijeron ser trabaja-
dores agropecuarios, pescadores, 
cazadores, y recolectores de subsis-
tencia 35%, seguido de “agricultores 

y trabajadores calificados de explo-
taciones agropecuarias con destino 
al mercado” 13%, y en tercer lugar 
ubicándose “oficiales y operarios de 
la construcción” (excluyendo “elec-
tricistas”), ubicando finalmente en 
cuarto y quinto lugar a “vendedores” 
6% así como a “oficiales y operarios 
de la metalurgia, la construcción 
mecánica y afines” 5%. Menos de 40 
personas dijeron tener un empleo al 
momento de hacer su registro.

Tabla 2. Ocupaciones reportadas por personas adultas (entre 18 y 75 años) atendidas 
por la REDODEM en la Región Sur de México, enero 2021 – julio 2022

Ocupación Registros Porcentaje
Trabajadores agropecuarios, pescadores, cazadores, y 

recolectores de subsistencia
1,101 34.64

Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 
agropecuarias (al mercado)

401 12.62

Oficiales y operarios de la construcción (excluyendo 
electricistas)

342 10.76

Vendedores 179 5.63
Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción, 

mecánica, y afines
163 5.13

Otras ocupaciones 992 31.21
Total: 3,178

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la REDODEM.

Tres variables o preguntas que ayu-
dan a conocer un poco sobre la sa-
lud física y mental de las personas 
registradas por REDODEM en la Re-
gión Sur son el “estado emocional” 
reportado (4,108 registros) y los ca-
sos de “padecimiento físico” (1,163 
registros) o una “discapacidad”. En 
el caso de “estado emocional”, el 
50% dijo sentirse “tranquila”, segui-
do por un 23% que dijo estar “triste”, 
un 19% con “miedo”, un 7% con “es-
peranza” y con porcentajes menores 

al 1% en cada caso hubo respuestas 
como: “enojada”, “inútil”, con “pe-
sadillas” o con “pensamientos de 
muerte”.

Ahora bien, en cuanto a los pade-
cimientos físicos, las principales 
respuestas fueron “dolor muscular” 
20%, “dolor de cabeza” 15%, “cons-
tipación” 15%, “dolor de garganta” 
13% y “tos” 12%. Entre otros pade-
cimientos menos reportados, con 
entre 4 y 10% de registros, encon-
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tramos “lesiones en los pies” 9%, 
“escurrimiento nasal” 4% y “dolor 
estomacal” 4%. Con menos de 40 re-
gistros las personas indicaron pade-
cer de “agotamiento”, “fiebre”, “des-
hidratación”, “enfermedad crónica”, 
entre otros. Menos de 35 personas 
0.8%, de un total de 3,881 registros 
reportaron y generalmente descri-
bieron sus discapacidades (ver Tabla 
3). Entre las discapacidades reporta-

das por las personas se encuentran 
desde lesiones físicas en extremida-
des (brazos, piernas) causadas por 
accidentes y dificultades visuales 
(problemas en uno o ambos ojos) o 
enfermedades renales, hasta otro 
tipo de padecimientos como ser 
personas con hipertensión, sordera, 
episodios epilépticos, cirugías re-
cientes, entre otros.

Tabla 3. Discapacidades documentadas y expresadas en treinta registros a personas 
atendidas por la REDODEM en la Región Sur de México, enero 2021 – julio 2022*
Amputación de dedo del pie derecho Trae una operación
Defecto en los conductos de la nariz Padece de presión alta
Dificultad para caminar, de la rodilla Problema en los riñones

Es sordomudo Perdió su pierna izquierda en el tren
El ojo izquierdo, perdió la vista Perdió la voz, y suena afónico […]

Hipertensa Propenso a infarto
La persona utiliza silla de ruedas Sin visibilidad, ojo izquierdo

Labios leporinos Su ojo derecho, con glaucoma
Menciona que sufre de epilepsia, ataques Perdió su pie izquierdo, accidente en 

tren
Brazo izquierdo, perdió el movimiento, por 

un accidente
No puede ver con el ojo derecho, a causa 

de accidente
Es sordomudo, no sabe leer, comprende 

muy poco el lenguaje de señas
Padece de presión alta, […] presenta 

dolor en los pulmones
Lesión en su ojo derecho, no tiene visión a 

causa de un golpe
Síndrome [que provocó deformación] del 

pecho, padece del corazón, soplo
Menciona que […] tuvo un accidente en su 

pie derecho y le molesta un poco al caminar
Tiene el brazo derecho lastimado desde 

que tenía 5 años
Menciona que tiene vista borrosa y que 

necesita lentes
Tiene leves problemas en la columna por 

una caída de hace tiempo
Empezó con padecimiento de derrame 

cerebral, ya cuenta con tratamiento médico
Menciona que un médico le dijo que se 

tiene que operar […]

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la REDODEM.

*Nota: Registros personales e individuales a partir de la base de datos de REDODEM. Se hicieron algu-
nas ediciones o correcciones menores de redacción en estos registros
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Trayectorias Migratorias y 
Necesidades de Protección

Los registros de REDODEM para la 
Región Sur permiten incluir casos 
adicionales de personas que pudie-
ron o aceptaron compartir acerca 
de sus trayectorias migratorias y 
necesidades de protección. Así, en 
el periodo señalado, se contó con 
alrededor de 27 mil registros de per-
sonas que especificaron un país de 
destino. En la Tabla 4 nos muestra 
que casi el 75% de las personas in-
dicaron tener como su país destino 
a Estados Unidos, mientras que un 
23% señaló a México. Con porcen-

tajes menores al 2% se encuentran 
Honduras, Guatemala, Canadá y 
otros países, así como quienes in-
dicaron no saber o desconocer cuál 
era su país de destino. Aquí es im-
portante notar dos elementos. Por 
un lado, solamente 40 personas se-
ñalan a Canadá como el lugar al que 
pretendían llegar y, por otro lado, 
quienes respondieron que “no lo 
sabía” o que se dirigían a Honduras, 
Guatemala y otros países podrían 
tratarse de personas “varadas” o 
desorientadas en sus trayectos, 
pero atrapadas o esperando poder 
regresar a sus países de origen.

Tabla 4. Países de destino reportado por personas atendidas por la REDODEM en la 
Región Sur de México, enero 2021 – julio 2022

País destino % % Acumulado
  Estados Unidos 74.29 97.28

  México 22.99 98.84
  Honduras 1.56 99.37
  Desconoce 0.53 99.59
  Guatemala 0.22 99.73

  Canadá 0.14 97.28
  Otros países* 0.27 100.0

Fuente: Elaboración propia a partir de bases de datos de la REDODEM.

Respecto a historiales previos de 
movilidad internacional y experien-
cias de deportación, los registros 
apuntan al menos a tres caracterís-
ticas concretas que ejemplifican la 
importancia de reconocer perfiles o 
grupos diferenciados por trayecto-
rias migratorias en la Región Sur de 
la REDODEM. 

Primero, aproximadamente 4,250 
personas (el 55% de quienes res-
pondieron a esa pregunta) dijeron 
que antes de ese viaje ya había te-
nido experiencia saliendo de su país 
de origen, mientras que otras 3,500 
personas 45% dijeron que no lo ha-
bía hecho y por lo tanto era su pri-
mera vez. 

*Nota: Incluye con más de cinco registros a El Salvador, Nicaragua, Haití y Venezuela.
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Segundo, casi 3,900 personas di-
jeron que habían sido deportadas 
previamente (92% de quienes res-
pondieron a esa pregunta). Entre 
quienes especificaron los lugares 
de detención y los años de deporta-
ción, los registros de cerca de 1,110 
dan cuenta de que siete de cada 
diez sufrieron una detención en Mé-
xico y que tres de cada diez fueron 
desde Estados Unidos. De 500 regis-
tros, un poco más de la mitad 54% 
especificó que su deportación había 
ocurrido en 2021, mientras que el 
14% lo experimentó en 2020, 9% en 
2019, 6% en 2022 y 5% en 2018. 

La tercera característica tiene que 
ver con detalles acerca de las deten-
ciones y deportaciones, REDODEM 
en la Región Sur cuenta con aproxi-
madamente 300 registros asociados 
a estos procesos. En la mayoría de 
estos registros se trató de personas 
que fueron aprehendidas antes de 
establecerse en el país de destino 
93%, específicamente mientras cir-
culaban por una calle, por carretera 
o autopista 51% o bien al momen-
to de estar cruzando una frontera 
internacional 42%. Las personas 
fueron detenidas mientras trabaja-
ban o caminando en el lugar don-
de vivían. La gran mayoría de estos 
registros reveló que los períodos de 
detención fueron menores a un mes 
92% y que la institución o espacio 
de detención fue una “estación mi-
gratoria” (90%, se trata más bien de 
centros de detención de migrantes). 
Respecto a las condiciones de de-
tención, la mayoría respondió que 
les parecieron “dignas” 72%, contó 
con apoyo consular 65% y recibió in-
formación sobre sus derechos 66%, 
aunque predominantemente no 

tuvo apoyo de un abogado 93%. Un 
grupo reducido de casos dijo haber 
sido detenido con familiares 11% y 
que había sufrido agresiones en su 
detención migratoria 8%.

En cuanto a las necesidades de pro-
tección, de aproximadamente 3000 
registros de REDODEM en la Región 
Sur, es de resaltar el miedo repor-
tado a regresar al país de origen, 
como se dijo saber acerca del refu-
gio. Casi el 95% dijo tener miedo a 
volver a su país, un 90% respondió 
afirmativamente a la pregunta so-
bre si sabe que puede pedir refugio, 
pero solamente un 56% manifestó 
su deseo de pedir refugio (aunque 
sin especificar el país).

Agresiones y comparativo 
regional

Antes de concluir esta subsección 
del análisis estadístico dedicadas a 
las acciones de detención del INM 
a nivel nacional y subregional o es-
tatal, referiremos las agresiones re-
portadas por REDODEM en el perio-
do de interés. La Gráfica 4 presenta 
los principales resultados para las 
cinco variables que describen el tipo 
de agresiones vividas, la modalidad 
y cómo fueron experimentadas, los 
agentes agresores identificados y 
detalles sobre los mismos, así como 
el país específico donde se experi-
mentó la agresión.
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 Gráfica 4. Registros de agresiones a personas atendidas por la 
REDODEM en la Región Sur de México, enero 2021 - julio 2022

Fuente: “Elaboración propia a partir de Base de Datos de REDODEM”.

Comencemos por señalar las princi-
pales agresiones vividas para conti-
nuar con el viaje, es decir, aquellas 
con más de 100 registros. Las cinco 
principales fueron: robo de perte-
nencias 72%; extorsiones económi-
cas o exigencia de dinero para con-
tinuar el viaje 11%; agresiones que 
lastimaron físicamente a las perso-
nas 7%; privación de la libertad 6% 
y agresiones o insultos verbales 3%. 
Otras agresiones vividas con me-
nos registros, algunas igualmente 
problemáticas o incluso más gra-
ves fueron: la negación de acceso 
a un lugar (34 registros), el obligar 
a alguien a tocar a otra persona 
(12 registros), la detención arbitra-
ria por parte de una autoridad (11 
registros), presenciar asesinatos y 
muertes (10 registros) y alguna otra 

actividad forzada no especificada (2 
registros). 

Según estos registros, bajo la va-
riable denominada “modalidad de 
vivencia”, el 92% de las personas 
dijeron haber sufrido estas agresio-
nes, un 4% nada más las presenció, 
y un 3% las sufrió y presenció. Los 
principales agentes agresores iden-
tificados fueron “particulares” 56% 
y “agentes del Estado” 21%, aunque 
casi una cuarta parte no fue recono-
cida con exactitud 23%. 

En el detalle de los agentes agre-
sores se identificó a la delincuencia 
organizada en una tercera parte 
de los registros 33%, seguidos por 
“pandillas” 15%, personas actuando 
aparentemente por cuenta propia 
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7%, policías municipales 7%, policías 
estatales 6%, policías federales 3% y 
agentes migratorios 2%. Con me-
nos de 100 registros se identificó a 
personal de la Guardia Nacional (83 
registros), personal de seguridad de 
los trenes de carga (49 registros), 
personal de seguridad de empresas 
privadas (19 registros), La “Mara” 
(13 registros), y por último personal 
militar de la marina (12 registros) y 
el ejército (11 registros).

El 93% de las 4,564 agresiones in-
cluidas en los registros de la REDO-
DEM en la Región Sur ocurrieron en 
México, seguido por Guatemala 4% 
y luego con muy pocos registros casi 
media docena de países (Honduras, 
Panamá, Colombia, Nicaragua y Es-

tados Unidos), más lugares que no 
fueron identificados.

De acuerdo con las cifras “oficiales” 
proporcionadas en los boletines es-
tadísticos de la Unidad de Política 
Migratoria Registro e Identidad de 
Personas de la Secretaría de Gober-
nación, a partir de lo registrado por 
el INM, 2021 y 2022 son años récord 
en cuanto al número de “eventos” de 
detención de personas migrantes o 
extranjeras en situación irregular en 
México. Como lo muestra la Gráfica 
5, durante los últimos diez años no 
se habían observado registros tan 
altos a nivel nacional: en 2021 reba-
sando los 300 mil eventos y en los 
primeros 11 meses de 2022 casi lle-
gando a los 400 mil eventos.

Gráfica 5. Detenciones de personas migrantes en México, 2012 – 2022*

Fuente: Elaboración propia a partir de UPMRIP, INM, SEGOB, 2022; se incluye línea de 
tendencia lineal.

Además, como se observa en la Grá-
fica 5, Chiapas, Tabasco y luego Ve-
racruz son los principales en la Re-
gión Sur (y a nivel nacional) donde se 
registran detenciones de personas 

migrantes. En el caso chiapaneco, 
las detenciones casi se duplicaron, 
pasando de 76 mil en 2021 a más de 
132 mil en 2022.

*Nota: En 2022 los datos incluidos eran preliminares y los únicos disponibles hasta el mes de noviembre.
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Gráfica 5. Detenciones de personas migrantes en el Sur de México, 2012 – 2022*

Fuente: Elaboración propia a partir de UPM, INM, SEGOB, 2022.

Diversificación, Vulnerabilidad y Retos Organizacionales

Una vez abordados los registros de 
la REDODEM para la Región Sur, y 
luego de referirnos a datos guber-
namentales a nivel nacional y las en-
tidades de esa misma zona en 2021 y 
2022, en este segundo apartado nos 
enfocamos en detallar tres procesos 
migratorios de interés en forma de 
temáticas amplias. Esto como resul-
tado adicional de nuestras visitas de 
trabajo. Durante la segunda mitad 
de 2022, además de tener diálogos, 
llamadas telefónicas, entrevistas 
por videoconferencia y participar o 
coincidir en actividades específicas 
(presenciales y en línea) con inte-
grantes de la REDODEM en entida-
des del Sur, visitamos dos espacios 
humanitarios para migrantes en Ve-
racruz (ver Foto 1 y 2). En ambos ca-
sos las visitas fueron acotadas tem-
poral y presupuestalmente, pues 
previamente se acordaron agendas 
que permitieran tener unos días de 
trabajo intenso hablando con el per-
sonal de esas organizaciones y con 

algunas de las personas migrantes 
que ahí eran atendidas. 

Presentamos la información recaba-
da durante las visitas y hacemos es-
pecial énfasis en testimonios, casos, 
datos y observaciones, consideran-
do lo siguiente: 

1) Diversidad de perfiles migrato-
rios (en particular al diferenciar 
entre migrantes internacionales, 
migrantes internos y grupos fa-
miliares). 

2) La muy alta vulnerabilidad mi-
gratoria ocasionada por la actual 
política migratoria mexicana (que 
prima las detenciones y las accio-
nes de cuerpos de seguridad). 

3) Lo que consideramos son algunos 
retos organizacionales en el tra-
bajo humanitario, con énfasis en 
las dificultades provocadas por la 
inseguridad y en lo que a afecta-
ciones a la salud mental se refiere.

*Nota: En 2022 los datos incluidos eran preliminares y los únicos disponibles hasta el mes de noviembre.
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Fotografía 1. Mural en Casa del Migrante, Oluta, Veracruz

García Rodríguez Alejandra, 2022. Mural en Casa del Migrante, Oluta, Veracruz.
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Fotografía 2. Mural en Albergue de Tierra Blanca, Veracruz

Yrizar Barbosa Guillermo, 2022. Mural en Albergue de Tierra Blanca, Veracruz.

Perfiles Migratorios 
Diversos

Migrantes Internacionales e 
Internos

En agosto de 2022 tuvimos la opor-
tunidad de visitar la Casa del Migran-
te Guillermo Ranzahuer González, 

en Oluta, Veracruz, donde además 
de recuperar testimonios de las per-
sonas atendidas, conversamos con 
el equipo de trabajo local. Con rela-
ción a los flujos migratorios, el equi-
po de trabajo notó un cambio del 
lugar de origen de las personas alo-
jadas entre 2021 y 2022. En el año 
2021, las y los haitianos llegaron a 
representar un número importante 
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de personas en tránsito por Oluta, 
pero para 2022 este flujo disminuyó 
y aumentó el número de personas 
que provenían de Colombia, Nica-
ragua, Bolivia e incluso se albergó 
a personas provenientes de Ban-
gladesh. Aunado a lo anterior, entre 
enero de 2021 y julio de 2022, se alo-
jó a ocho mexicanos, a pesar de que 
el objetivo de esta casa humanitaria 
no es atender a migrantes internos, 
pues ellos no buscan regularizarse 
sino iniciar o seguir su camino hacia 
los Estados Unidos. Desde enero de 
2021 hasta julio de 2022, los datos 
recabados por este espacio humani-
tario nos indican que la mayor parte 
de la población apoyada es prove-
niente de Honduras (51%) a quienes 
le siguen los provenientes de Haití y 
El Salvador.

En el año 2021 se nos informó en 
diversas entrevistas y diálogos que 
disminuyó el paso de migrantes hai-
tianos en comparación con 2020, 
este colectivo mantuvo su presencia 
en 2022. Según relata el Servicio Je-
suita a Migrantes (SJM) en Frontera 
Comalapa (FC), Chiapas, en el 2021 
se brindó apoyo a alrededor de 40 
familias de Haití mientras espera-
ban una visa humanitaria o resolu-
ción de la solicitud de refugio, pero 
no requerían alojamiento pues con-
taban con recursos económicos. La 
situación cambió para 2022, pues 
llegaron personas y familias haitia-
nas con menos recursos. Durante la 
segunda mitad del año, alrededor 
de unas 10 familias de Haití estu-
vieron poco más de seis meses es-
perando, nos mencionaron que fi-
nalmente lograron cruzar a Estados 
Unidos. La ayuda humanitaria para 
estas familias consistía en apoyar-

les con orientaciones y alimentos, 
ya que ellos decidieron buscar hos-
pedaje por su cuenta, de la misma 
forma buscaron empleo, sobre todo 
de manera informal, por ejemplo, 
vendiendo productos en las calles 
(como dulces). Según lo relató el 
sacerdote jesuita Leonel de los San-
tos, desde septiembre de 2022 la 
presencia haitiana en FC se redujo 
notablemente.

Un segundo cambio señalado desde 
Comalapa fue sobre las poblaciones 
de Venezuela y Nicaragua. El SJM 
en FC estimó que en 2021 y 2022 
la presencia venezolana se mantu-
vo en unas 30 o hasta 40 personas 
pasando por mes, observando un 
flujo constante, aunque a diferencia 
de las y los haitianos, eran personas 
que “entran por la Mesilla tomando 
la ruta de Guatemala”. Las personas 
de Venezuela fueron identificadas 
como perfil “de paso”, es decir, per-
sonas migrantes en tránsito que su 
destino es otro y suelen trasladarse 
a Tapachula y Huixtla. Incluso el SJM 
en FC observó que “al principio apro-
vechaban mucho las caravanas para 
irse hasta donde pudieran avanzar.”

En cuanto a las personas de Nica-
ragua se observó que el flujo bajó 
notablemente para finales de 2022, 
sobre todo comparado con los mo-
mentos más álgidos de la repre-
sión política en su país, quedando 
ya muy pocos casos de personas 
en proceso del reconocimiento de 
la condición de refugiado (en com-
paración con 2020 y 2021). Al mo-
mento de la entrevista en 2022, so-
lamente una familia de Nicaragua 
esperaba ser trasladada a otro lu-
gar, con apoyo del Alto Comisiona-
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do de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), para continuar 
con su solicitud de refugio. Las dos 
características que según el SJM dis-
tinguieron a las y los nicaragüenses 
fueron su juventud, su perfil profe-
sional y familiar. Es decir, se trataba 
de personas que generalmente se 
encontraban entre los 25 y 30 años, 
profesionistas con formación uni-
versitaria, que generalmente viaja-
ban con sus parejas y sus hijos.

En tercer y cuarto lugar hizo refe-
rencia a cambios y continuidades 
para el caso de quienes provenían 
de Guatemala, Cuba y Honduras. 
Sobre el caso guatemalteco, debido 
a la proximidad geográfica con Co-
malapa, son personas caracteriza-
das por no buscar mucha ayuda ya 
que generalmente van en compañía 
de guías para cruzar a México. En re-
lación con los cubanos, el SJM notó 
que al igual que el flujo haitiano, 
“han dejado de pasar”. Por último, 
quienes dijeron provenir de Hondu-
ras “continúan su flujo de tránsito y 
refugio”, con una característica no-
table vinculada a desplazamientos 
internacionales, contextos de vio-
lencia local agravada, inseguridad 
pública y perspectivas de asenta-
mientos o inmigración más perma-
nente en esa parte de Chiapas. Qui-
zá lo anterior se debe a un cambio 
social que implica procesos de regu-
larización migratoria en México.

Según lo descrito por un informan-
te del equipo de atención del alber-
gue sobre Comalapa, sabemos lo 
siguiente:

[…] aquí Comalapa hay mucha 
gente que ya se quedó, que tie-

ne 3, 4 o 5 años aquí, como los 
guatemaltecos cuando la guerri-
lla […] ha aumentado un flujo en 
oficina de gente que se quiere 
regularizar por vínculo familiar 
(Comunicación personal anóni-
ma, 28 de octubre 2022). 

Por el contrario, la población local 
originaria de Comalapa, o con ma-
yor arraigo a esta localidad, está 
buscando salir y establecerse en 
otros lugares debido al clima de 
violencia e inseguridad asociado al 
crimen organizado. Es probable que 
la dinámica de regularización por 
vínculo familiar, la cual ha sido his-
tórica en personas guatemaltecas, 
ahora es replicada por personas de 
origen hondureño y se asocia a la 
necesidad de buscar trasladarse a 
lugares más seguros en México. Sin 
embargo, el costo de esas regula-
rizaciones migratorias por vínculo 
familiar ronda los $9,500.00 pesos 
mexicanos, lo cual para personas de 
Honduras y otros países en Centroa-
mérica puede resultar elevado.

Los últimos dos cambios significa-
tivos de 2021 a 2022 en los flujos 
migratorios en la Región Sur, tienen 
que ver con el desplazamiento for-
zado interno y la creciente gestión 
del refugio o la protección humani-
taria. A partir de mediados del 2021 
se atendió desde el SJM en FC a po-
blación desplazada por la violencia 
en las regiones inmediatas dentro 
del estado de Chiapas, tratándose 
sobre todo de familias mexicanas 
que huyeron de la zona norte del 
municipio de Comalapa (ver Gráfica 
6). Así, durante tres meses en 2022 
se atendió a unas 4,000 personas 
chiapanecas que fueron desplaza-
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das forzadamente de sus comuni-
dades de manera simultánea debi-
do a conflictos, violencias y miedo a 
causa de diversos enfrentamientos 
asociados al crimen organizado. 

Algunas de ellas lograron regresar 
a sus comunidades al interior de 
Frontera Comalapa, pero inicialmen-
te salieron hacia zonas más segu-
ras dentro del mismo municipio o a 
otros más cercanos como Comitán 
de Domínguez, Motozintla, e incluso 

hubo quienes se fueron a Guatemala 
por tener vínculos con comunidades 
o lugares en ese país. Como resul-
tado de esta compleja situación, la 
Relatora Especial de la ONU, Cecilia 
Jiménez-Damary, realizó una visita a 
México del 29 de agosto al 9 de sep-
tiembre de 2022, con el fin de evaluar 
la situación de derechos humanos de 
las personas desplazadas internas en 
nuestro país. Se espera que en junio 
de 2023 se publique un informe con 
las observaciones pertinentes.

Gráfica 6. Seis municipios en el estado de Chiapas relevantes para el contexto y 
las  rutas migratorias procedentes de Centroamérica durante 2021 y 2022

Fuente: Elaboración propia y edición a partir de INEGI, 2018.

*Nota: las claves que corresponden a los seis municipios relevantes (en verde) en el estado de Chiapas 
son 034 para Frontera Comalapa; 030 para Chicomuselo; 101 para Tuxtla Gutiérrez (capital del estado); 
109 para Comitán de Domínguez; y 089 para Tapachula.
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En el caso de Oaxaca la mayor par-
te de las personas atendidas en el 
Centro de Orientación del Migran-
te (COMI) provenían de Guatemala 
31%, seguidas de personas origi-
narias de Honduras y El Salvador. 
Al igual que en Oluta y Frontera 
Comalapa, en Oaxaca también se 
brindó alojamiento a personas na-
cidas en México, un total de 36, en-
tre quienes se encontraba al menos 
una persona Chinanteca. Además, 
se alojaron al menos seis perso-
nas de origen estadounidense, de 
las cuales tres eran niñas, niños y 
adolescentes (NNA). Es importante 
mencionar que, de un total de 1422 
personas registradas en ese espa-
cio, 570 eran NNA en su mayoría en-
tre 16 y 17 años.

Finalmente, en el Albergue Deca-
nal Guadalupano en Tierra Blanca, 
Veracruz, otra de las organizacio-
nes acompañantes de población 
en contexto de movilidad humana 
forzada y con alta vulnerabilidad 
de la Región Sur que visitamos, de 
enero de 2021 a julio de 2022, fue-
ron atendidas casi 10,500 personas 
migrantes. Respecto al lugar de ori-
gen, la mayoría señaló como país 
de procedencia Honduras 84%, se-
guido de Guatemala 6%, Nicaragua 
3%, El Salvador 3% y Venezuela 3%. 
En torno a la diversidad de perfiles 
y características de las poblaciones 
que se recibieron en ese espacio 
humanitario, también se atendie-
ron a personas extracontinentales, 
por ejemplo, de China y de algunos 
países de África, como la República 
Democrática del Congo y de Togo. 
Sobre las personas extracontinen-
tales, el equipo de trabajo en Tierra 
Blanca nos señaló en una entrevis-

ta que “los migrantes que hablan 
español los protegen cuando no 
pueden darse a entender; los de-
más los abrazan, los acobijan, los 
acompañan”. También se destaca la 
llegada de colombianos, cubanos, 
venezolanos y haitianos, además de 
52 mexicanos. Es importante men-
cionar que las personas migrantes 
provenientes de Venezuela tuvieron 
mayor presencia en 2022 en compa-
ración con 2021.

Atención a Familias 
Amenazadas

Los registros de la REDODEM en 
la Región Sur permiten identificar 
la “condición de viaje”, una varia-
ble que permite saber con quién o 
quiénes viajan las personas. Así, de 
aproximadamente 27 mil registros 
se estimó que el 57% dijo estar via-
jando solo o sola, y que un 43% via-
jaba con compañía. Menos del 1% 
prefirió no responder a esa pregun-
ta. De casi cuatro mil registros que 
permiten identificar quiénes acom-
pañaban a las personas apoyadas 
por la REDODEM, el 54% dijo viajar 
con familiares, el 30% con amista-
des y un 16% con otras personas 
que eran “conocidas”.

En las visitas a Tierra Blanca y Oluta 
pudimos constatar la presencia de 
varias personas viajando en fami-
lias, compuestas más allá del vín-
culo nuclear (madre, padre, hijas, 
hijos). Por ejemplo, en Oluta dialo-
gamos y entrevistamos a mujeres 
como cabezas o responsables de 
familias viajando con sus hijas e hi-
jos que tenían menos de 18 años, o 
en algunos casos que ya rebasaron 
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esa edad. Entre esos casos se en-
contraban dos familias con estruc-
turas muy diferentes entre sí, sin 
embargo, ambas buscaban protec-
ción y huir de condiciones violentas 
en diferentes niveles. Una de estas 
familias estaba encabezada por una 
mujer que estaba acompañada por 
su hijo (mayor de edad), su nuera 
(menor de edad, pareja del hijo con 
que viajaba), y su nieto (bebé, hijo 
de la pareja, con una enfermedad o 
discapacidad auditiva). Dijeron ha-
ber caminado muchos kilómetros, 
escondiéndose de ser detenidos, 
recibiendo dinero de algunas perso-
nas durante su paso, y asegurando 
que huían de amenazas de muerte 
por parte de pandillas. Otra familia 
también estaba encabezada por una 
mujer joven que viajaba sin pareja, 
con sus hijos menores de edad, ase-
gurando que tuvo que dejar todo en 
Honduras debido a episodios recu-
rrentes de violencia doméstica.

En casi 1,150 registros de la REDO-
DEM para la Región Sur se cuenta 
con la descripción y especificación 
de la causa de la salida del país de 
origen. En 98 ocasiones se mencio-
na directamente la palabra “fami-
lia”, generalmente con referencias 
a “ayudar”, “buscar mejores opor-
tunidades” o “mejorar condiciones”, 
pero también en cuanto a “ame-
nazas”, “asesinatos”, “muertes” o 
potenciales reunificaciones. Entre 
estos registros, incluso cuando se 
va más allá de la palaba “familia”, 
se encuentran respuestas como las 
siguientes: “a su esposo casi lo ma-
tan los pandilleros”, “a su esposo lo 
amenazaron de muerte porque él 
era policía”, “a su esposo lo mataron 
frente a ella”, “a su madre la amena-

zan los maras”, “a su mamá le pedía 
el impuesto de guerra”, “a su papá lo 
amenazaban los maras”, “a su pareja 
le mataron a un hijo y a raíz de ello 
empezaron a amenazarlos”, “acom-
paña a la mamá que fue amenazada 
por los mareros”, “amenazaron de 
muerte a su hijo”, “amenazaron a su 
hija, se la quieren quitar”, “asesina-
to a sus familiares por pertenecer a 
pandillas, amenazas”, “asesinato de 
su hermano”, “salió de su país para 
llegar a Houston, Texas, donde ra-
dica su hermano porque su familia 
vive en extrema pobreza y su papá 
está enfermo”, así como quien deta-
lló que “en junio del 2021 mataron 
a su hijo mayor, y desde entonces 
las pandillas la amenazan”. Una vez 
abordada la diversidad en orígenes 
y estructuras familiares huyendo de 
violencias, se mencionará el segun-
do proceso de interés que se refie-
re a las acciones gubernamentales 
que aumentan la vulnerabilidad mi-
gratoria en la Región Sur de México.

Políticas y Práctica 
que Aumentan 
Vulnerabilidades de 
Migrantes

Detenciones por Encima de 
Regulaciones

Una tarea sustantiva que ha aumen-
tado el trabajo de los equipos en es-
tos espacios de ayuda humanitaria 
a migrantes es el incremento de las 
solicitudes de refugio y protección 
complementaria, esto ocurre a pe-
sar de la continua disuasión perpe-
trada por el Estado mexicano. En el 
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caso de FC se considera que este au-
mento se debe a la agudización de 
enfrentamientos dentro del estado 
de Chiapas (para migrantes inter-
nos) pero también ante la dificul-
tad de cruzar hacia Estados Unidos 
(para migrantes internacionales) 
por lugares como el “Corredor Cen-
tral” (de la Mesilla hacia Comitán y 
comparado con otros corredores 

como los de “Selva” o “Pacífico”). 
Esta situación se explica debido a 
múltiples riesgos y peligro de en-
frentamientos, secuestros, retenes, 
extorsiones que principalmente 
sufren las y los migrantes más po-
bres (quienes caminan y no tienen 
para pagar un guía) o autoridades 
corruptas y grupos criminales (ver 
Foto 3).

Fotografías 3. Retenes del Instituto Nacional de Migración 
y Guardia Nacional en el Sur de Veracruz

Villagrana Casillas, Angélica e Yrizar Barbosa, Guillermo (editadas), 2022. Retenes del 
Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional en el Sur de Veracruz.
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En cierta medida una de las razo-
nes por las que las personas suelen 
desistir de la regularización de su 
situación migratoria es el tiempo 
que implica el proceso. Por ejemplo, 
en FC se observó que la inversión 
de tiempo que ha ido cambiando 
es considerable. En 2020, 2021 y a 
inicios del 2022 la visa humanitaria 
llevaba aproximadamente un mes, 
pero recientemente los procesos 
de solicitud de refugio requieren un 
mínimo de tres meses y puede du-
rar hasta 6 o 7. Desde FC, el equipo 
del espacio humanitario observó 
que: “ahorita están haciendo cada 
día más difícil el trámite […] el obje-
tivo es cansarlos, esa es una táctica” 
(Comunicación personal anónima, 
agosto 2022). Además, se tiene in-
formación sobre casos recientes (de 
finales del 2022), donde el proceso 
de obtención de visa humanitaria 
llevó medio año. Muchas perso-
nas migrantes deciden abandonar 
el proceso y continuar su camino, 
dado que no tienen los medios eco-
nómicos para subsistir durante el 
tiempo de resolución de sus trámi-
tes migratorios. Así, en diciembre 
de 2021, haitianos protestaron en 
Acayucan bloqueando la carretera 
que lleva al centro de detención de 
migrantes de esa localidad, mejor 
conocido como “La Garita”, esto tras 
llevar más de cinco meses espe-
rando una resolución de la COMAR 
(Alor, 2021). Incluso durante nuestra 
estancia en Acayucan y Oluta hubo 
una sospecha de un motín (Barran-
co, 2022).

Otro tema para destacar es sobre 
quienes no tienen la información 
necesaria para poder tomar la me-
jor decisión dado su historial y su si-

tuación migratoria. En Veracruz, por 
ejemplo, el INM no provee informa-
ción certera acerca de los procesos 
de regularización, no obstante, les 
incita a desistir o a promover am-
paros para no ser deportados, dado 
que se encuentran coludidos con los 
abogados que los tramitan. Aunado 
a ello, en “La Garita” no hay acceso 
a abogados, los procesos ante abo-
gados de oficio como el Instituto Fe-
deral de la Defensoría Pública (IFDP) 
son muy lentos y con un costo que 
ronda los $25,000 pesos para poder 
salir del centro de detención o es-
tación. También se tienen datos de 
familias separadas en “La Garita” y 
sobre la solicitud de requisitos no 
establecidos en la ley que regula 
la materia, tales como un compro-
bante de domicilio para realizar la 
reunificación familiar o dejarles en 
libertad; algunos NNA incluso son 
trasladados a otras dependencias 
como Coatzacoalcos.

En cuanto al historial de movilidad 
de las personas migrantes en algu-
nos de estos espacios de ayuda hu-
manitaria se ha documentado que 
varias de ellas han sido previamen-
te detenidas, y en algunos casos, 
deportadas principalmente desde 
Estados Unidos y México. Un ejem-
plo: en la Casa del Migrante Gui-
llermo Ranzahuer González, donde 
al menos 53 personas habían sido 
deportadas, 42 casos desde México, 
mientras que en Oaxaca al menos 
82 personas ya habían pasado por 
un proceso de deportación y más 
del 50% dijeron que fue desde Mé-
xico (Base de datos REDODEM, 2021 
y 2022). Esto puede ilustrar las es-
casas opciones de regularización y 
la alta posibilidad de experimentar 
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una detención siendo una persona 
en tránsito migratorio por México. 

Muestra de lo anterior es el caso de 
una mujer hondureña con la que 
hablamos en Oluta. Ella tenía cua-
tro hijos, pero solo dos aún están 
con ella, uno se lo llevó el padre a 
Estados Unidos y el otro es mayor 
de edad y también se fue a ese país. 
Mientras ella vivía en Honduras su 
expareja le maltrataba, pero fue 
tras una amenaza a los dos hijos 
que aún viven con ella que se deci-
dió finalmente a salir de su país. No 
sabe leer, no recibe apoyo de nadie 
y se ha sentido sola durante todo su 
trayecto. Una vez que llegó a México 
fue cuatro veces detenida. En una 
ocasión, al ser detenida en Tabasco, 
no solo participó el INM quién es 
la autoridad facultada para hacerlo 
como lo establece la Ley de Migra-
ción, sino que también participaron 
la Policía Federal y la Guardia Nacio-
nal. En otra ocasión fue “alojada” en 
“La Garita” y su experiencia allí, de 
acuerdo con sus propias palabras 
“fue pésima”, pues explicó que uno 
de sus hijos tuvo fiebre y tos duran-
te tres días, pero no recibieron asis-
tencia médica (Comunicación perso-
nal anónima, 24 de agosto de 2022).

Otra mujer centroamericana nos 
contó que fue detenida junto con 
sus hijos en “La Garita” de Acayucan. 
Narró que dormían en el suelo, pues 
no había camas disponibles para 
ellos; no supo decir cuántas per-
sonas estaban detenidas al mismo 
tiempo que ella, pero mencionó que 
era una cantidad “exagerada”. Du-
rante su trayecto por México sufrió 
secuestro, motivo por el cual perdió 
todas sus pertenencias y tanto ella 

como sus hijos solo tenían la ropa 
que llevaban puesta. Dentro del cen-
tro de detención de migrantes pidió 
jabón para poder lavar su ropa, pero 
no le dieron. Unos días después en-
contró una cubeta con la que el per-
sonal hacía la limpieza, ella la tomó 
y fue sumamente maltratada por 
ello. Además, otros migrantes tam-
bién se burlaron de ella y sus hijos 
por su ropa sucia. Ella creía que po-
día estar contagiada de COVID-19, 
por lo que pidió asistencia médica 
dentro del centro de detención, sin 
embargo, la doctora que le atendió 
solo la revisó y no quiso atender a 
sus hijos diciéndole de mala manera 
que “esta gente sí es aprovechada” 
(Comunicación personal anónima, 
25 de agosto de 2022).

Una persona más que accedió a ser 
entrevistada estuvo detenida en “La 
Garita” cuando ocurrió un motín 
en abril de 2022. Antes de ser tras-
ladada a Veracruz estuvo detenida 
en Oaxaca, donde le tuvieron dos 
días con la luz prendida para que 
no pudiera dormir. Luego, agentes 
del INM le informaron que la lleva-
rían a Acayucan para “resolver” su 
asunto. Una vez en La Garita, per-
maneció más de 15 días, calculando 
que había entre 700 y 800 personas 
“alojadas” allí. En un principio tenía 
colchón, sin embargo, tras el motín, 
dormía en el suelo. Todos los col-
chones fueron retirados dado que 
el motín comenzó a causa de una 
quema de colchones por la cantidad 
de personas que había alojadas y 
la interminable fila para recibir co-
mida; además del posible contagio 
masivo de COVID-19 y el nulo acce-
so a asistencia médica. Esta persona 
considera que todos quienes provie-
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nen de la misma región (El Caribe), 
son tratados mal por agentes del 
INM pues “les caemos mal”. Inclu-
so una vez estando fuera del centro 
de detención y al buscar asistencia 
jurídica le trataron mal. Para recibir 
asistencia jurídica pagó 700 dólares, 
pero solo por un amparo que evita-
ría su deportación. Mencionó que 
la asistencia jurídica para el caso 
de una pareja es de $1,800 dólares. 
Nadie le explicó el proceso de regu-
larización o cuáles eran sus opcio-
nes, a pesar de que ya contaba con 
una oferta de trabajo para trabajar 
en México (Comunicación personal 
anónima, 27 de agosto de 2022).

Agentes, Guardias, Policías 
o Criminales: Desaparición y 
Secuestros

En la Región Sur existe un ambien-
te de inseguridad y violencia, cons-
truido por la presencia del crimen 
organizado, el INM, la Guardia Na-
cional, el Ejército, la policía estatal y 
la policía municipal. Resulta preocu-
pante que estas últimas dos corpo-
raciones cada vez más participan en 
detenciones arbitrarias en distintos 
territorios a lo largo del camino de 
las y los migrantes. Cada año au-
mentan los casos de personas mi-
grantes privadas de su libertad (ya 
sea en estaciones migratorias o por 
secuestros), desaparecidas, vícti-
mas de tratos crueles, inhumanos y 
degradantes.

Observamos que estas personas 
en contexto de movilidad humana 
forzada no comparten lo que les ha 
sucedido, no denuncian por mie-
do a represalias o por temor a que 

afecte sus trámites migratorios. Por 
las visitas de monitoreo realizadas 
en Puebla y Tlaxcala a las instalacio-
nes del INM desde la IBERO Puebla, 
las personas migrantes descartan 
realizar una denuncia porque des-
conocen su derecho a realizarla, así 
como el proceso. El equipo de uno 
de los espacios humanitarios para 
migrantes en Veracruz comparte la 
manera en que realizan preguntas 
para conocer si sufrieron violacio-
nes a sus derechos humanos: “em-
piezas de lo sencillo a lo complejo: 
¿en el camino has sido asaltado? 
¿has tenido algún problema? Hay 
quien te dice pues lo normal, y ahí 
le preguntamos: ¿qué es lo normal 
para ti?; a partir de estas preguntas 
responden qué les pasó.”

La presencia de agentes del INM en 
las vías del tren que cruzan por el 
Sur de Veracruz es un escenario co-
nocido y esperado por las personas 
migrantes (ver Foto 4). Sin embargo, 
de 2021 a 2022, el equipo que labo-
ra en esos espacios humanitarios 
para migrantes explica los cambios 
que han ocurrido en la Región Sur, 
derivados de la política migratoria 
mexicana, así como a la red de co-
rrupción de funcionarios públicos 
coludidos con grupos criminales 
nacionales y transnacionales. Suce-
de de la siguiente manera: “paraban 
el tren y era porque estaba el INM, 
pero ahora lo paran y está el crimen 
organizado, algunos no nos cuen-
tan (las violencias que vivieron en 
el camino) pero los vemos que lle-
gan marcados, por eso nos damos 
cuenta de lo que sufrieron”. Estas 
narrativas nos hablan de las marcas 
y cicatrices corporales que las per-
sonas tienen a causa de vendajes en 



7070

In
fo

rm
e 

20
21

 - 
20

22

los ojos o en las muñecas, también 
tienen otros signos de tortura como 

son quemaduras, moretones y cor-
tes en la piel. 

Fotografía 4. Cruce del tren en 
Tierra Blanca, Veracruz

García Rodríguez Alejandra, 2022. Cruce 
del tren en Tierra Blanca, Veracruz.

Los sucesos que marcaron el final 
de 2021 e inicios de 2022 son los se-
cuestros recurrentes que ocurren en 
la Región Sur. En algunos espacios 
humanitarios para migrantes, entre 
marzo y abril de 2022, cada tercer 
día llegaban migrantes que fueron 
secuestrados por el crimen organi-
zado. Además, en diálogo con los 
grupos de trabajo de estos espacios 

humanitarios para migrantes en Ve-
racruz, mencionaron que en 2022 
el flujo de personas ha disminuido, 
pero existen casos muy graves de 
secuestro. Quienes son secuestra-
dos son liberados en territorios más 
lejanos, los amenazan insistente-
mente para que no digan nada y los 
secuestros suceden a cualquier hora 
del día. En el estado de Veracruz, las 
personas migrantes han referido 
que existen “casas de seguridad” en 
las cercanías de los espacios de ayu-
da humanitaria y muchas personas 
suelen ser secuestradas muy cerca 
de los mismos; han visto personas 
en motos y autos en las vías del tren 
(“halcones”), quienes avisan “cuán-
tos son y a dónde” se mueven los 
migrantes (Comunicación personal 
anónima, 25 de agosto de 2022).

También han ocurrido separaciones 
familiares debido a que las personas 
migrantes son detenidas arbitraria-
mente por diferentes autoridades, 
en ocasiones como encuentros vin-
culados con el crimen organizado. 
En las detenciones suele ocurrir que 
solo a algunos miembros de las fa-
milias los llevan a distintos espacios 
(que pueden no encontrarse en la 
misma ciudad, municipio o estado), 
de tal manera que les permitan con-
tinuar su camino temporalmente 
para detenerlos más adelante. Algu-
nos migrantes han mencionado que 
a cada integrante de la familia le 
dan un oficio de salida con diferen-
tes fechas de vigencia. Por ejemplo, 
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existe un caso de reunificación fami-
liar en el que los infantes estaban en 
Salina Cruz (Oaxaca) y el resto de la 
familia se encontraba en otra parte 
del Sur de Veracruz. Asimismo, a lo 
largo del camino, integrantes de las 
familias desaparecen, son secues-
trados, o bien son privados de la li-
bertad en centros de detención de 
migrantes del gobierno mexicano.

En los diversos diálogos con los 
espacios de ayuda humanitaria 
surgieron casos que exponen los 
riesgos a los que se enfrentan los 
migrantes en su tránsito por Méxi-
co, un camino plagado de violencia 
y complicidad entre autoridades y la 
delincuencia organizada. Un primer 
caso es el de una familia de Vene-
zuela que fue secuestrada. El padre, 
visiblemente golpeado, con tres hi-
jas (1, 13 y 15 años) y dos hijos (3 y 
11 años) llegó al espacio humani-
tario para migrantes preguntando 
por su esposa, a ella no la habían 
secuestrado y llevaban varias sema-
nas incomunicados. A lo largo de los 
días que se albergaron en ese espa-
cio humanitario relataron lo que les 
había sucedido durante su secues-
tro. Cuando los encontró el crimen 
organizado, separaron al niño de 
11 años del resto de su familia, lo 
subieron a una camioneta distinta 
y lo llevaron a una casa de seguri-
dad diferente. En el lugar donde se 
encontraba el padre con los demás, 
a la menor de 15 años la utilizaban 
como cocinera. La hija de 13 años 
tenía permitido comer, pero no po-
día compartirle a su familia, si les 
compartía la amenazaban con darle 
choques eléctricos en sus genitales 
(lo cual ya habían hecho antes con 
una mujer a quien se le hicieron 

unas ronchas). Ante esta amenaza, 
la niña tuvo un ataque de pánico.

El padre de esta familia venezolana 
no podía ver lo que sucedía por-
que lo tenían vendado muy fuerte, 
pero otra persona tenía su vendaje 
más flojo, por lo que podía decirle 
al señor qué les hacían a sus hijos. 
Al niño de tres años y a la niña de 
un año los acostaban para echarles 
polvo de marihuana directamente 
en sus bocas para que dejaran de 
llorar. También, a la niña más joven 
la agarraban de los pies o el cabe-
llo cuando lloraba. Al hijo de tres 
años no le permitían ir al baño y le 
daban choques eléctricos cuando se 
orinaba en la ropa, por eso su pa-
dre decidió volver a ponerle pañal; 
se lo tuvieron que poner para que 
ya no lo siguieran torturando. En 
algún momento de los 11 días que 
estuvieron secuestrados, al hijo de 
11 años lo llevaron a la casa donde 
se encontraba el resto de su familia.

En la casa de seguridad, según fue 
documentado el caso, los sepa-
raban de quienes podrían pagar, 
quienes tenían familia en Estados 
Unidos y quienes no podían pagar. 
La familia venezolana no tenía los 
recursos económicos, ni personas 
que pudieran pagar un rescate para 
salvarlos. Finalmente, liberaron a 
todos en una zona despoblada de 
Veracruz. Cuando lograron llegar al 
espacio humanitario para migran-
tes, iniciaron una búsqueda para 
localizar a su esposa, quien fue 
hallada en la estación migratoria o 
centro de detención del puerto de 
Veracruz. Comunicaron a la esposa 
con el esposo y lograron reunificar a 
la familia. Entre los documentos que 
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le mostraron al equipo de trabajo 
del espacio humanitario, se dieron 
cuenta que cada integrante tenía 
un oficio de salida con vigencias di-
ferentes: algunos tenían 30 días, 6 
días o 7 días.

Un segundo caso narrado es el de 
una familia guatemalteca de tres in-
tegrantes:

 Una mujer se subió al autobús 
con nosotros, nos tomó fotos y 
las estaba enviando. Otro hom-
bre se subió al autobús en otra 
parada; en un tramo más adelan-
te, se acercó a la puerta y empe-
zó a señalarnos y a decirnos que 
nos bajáramos. Uno de mis com-
pañeros me dijo que cuando me 
bajara saliera corriendo, y fue 
lo que hice. Me bajé, caminé un 
poco y salí corriendo. En el auto-
bús se quedó mi esposa, mi hijo 
y las demás personas del grupo 
con el que nos habíamos junta-
do en Guatemala. Hasta ahora sé 
que llamaron a dos familiares de 
dos personas de mi grupo para 
pedirles dinero: a una le pidieron 
500 dólares (que ya los envió) 
y ahora le piden 1,000 dólares 
más; a la otra le están pidiendo 
600 dólares para hoy. De los de-
más no sé nada más, ni de mi 
esposa, ni de mi hijo (Comuni-
cación personal anónima, 26 de 
agosto de 2022).

Un tercer caso de secuestro es el de 
una familia salvadoreña integrada 
por tres hijos/as mayores y su padre. 
Después de ser liberados, llegaron 
al espacio humanitario dos hijos/as 
y el papá, quienes nunca mencio-
naron al tercer/a hermano/a. Antes 

de su llegada, el equipo del espacio 
humanitario había recibido una lla-
mada de la madre de los/as hijos/
as preguntando por sus cuatro fa-
miliares, quienes resultaron ser pre-
cisamente la familia de El Salvador. 
Se les preguntó qué había sucedido 
con la persona que faltaba, pero no 
quisieron explicar lo que habían vi-
vido durante su secuestro. El equipo 
de trabajo notó que los hermanos 
lloraban, estaban tristes y preferían 
mantenerse alejados del resto de 
las personas que se encontraban en 
el espacio humanitario para migran-
tes. Días después decidieron regre-
sar a su país de origen.

Transcurrieron algunas semanas y 
en el espacio humanitario se recibió 
la llamada de un familiar cercano al 
hermano faltante, quien preguntó si 
sabían algo sobre su paradero, o si 
conocían qué le había pasado, por-
que el resto de la familia se negaba 
a contarle, y quería encontrar a su 
pariente. El equipo del espacio de 
ayuda humanitaria no tenía conoci-
miento sobre lo que la familia había 
sufrido, ya que nunca quisieron rela-
tar lo ocurrido durante el secuestro. 
El familiar mandó fotos del hom-
bre desaparecido con la intención 
de que le ayudarán a encontrarlo. 
El equipo del espacio humanitario 
para migrantes contactó al consula-
do de El Salvador, pero no lograron 
localizarlo, por lo que el pariente de-
cidió llegar a México para iniciar una 
búsqueda. Ante esta situación, le re-
comendaron ir a la Embajada de El 
Salvador y le pusieron en contacto 
con los espacios humanitarios para 
migrantes de la Ciudad de México. 
Hasta finales de 2022 no se sabe si 
hallaron a su familiar.
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Con base en datos del Programa de 
Búsqueda de Personas Migrantes 
Desaparecidas (PBPMD), de 2017 a 
2021 resaltan los siguientes puntos:

• El mayor número de desaparicio-
nes ocurrió en el centro-sur de 
México.

• Alrededor del 75% de las perso-
nas localizadas en México se en-
contraban detenidas en alguna 
estación migratoria o estancia 
provisional en el sur del país.

• En los casos donde dicho pro-
grama no pudo localizar a la per-
sona desaparecida se presume 
que la desaparición puede estar 
vinculada con la acción de gru-
pos del crimen organizado (SJM, 
2022, p. 20).

Otros testimonios señalaron redes 
de colusión entre autoridades y el 
crimen organizado con frases como: 
“tú ya con esto (el pago para liberar-
los) tienes paso libre, ya no te van a 
secuestrar”, “si tú avanzas, mi com-
pañero que está más adelante se va 
a dar cuenta y te va a detener”, “me 
hicieron entrar, me quitaron la ropa, 
me tomaron fotos y me dijeron: 
ahora sí, en donde pases te vamos 
a encontrar”.

La población en situación de movi-
lidad humana que ha sufrido un se-
cuestro comúnmente decide pedir 
su retorno voluntario al INM. Frente 
a esta situación, el equipo del espa-
cio humanitario para migrantes en 
Veracruz mencionó: “aunque hayan 
sido víctimas del delito no hay segui-
miento a los potenciales solicitantes 
de refugio o a quienes ya iniciaron 

un proceso (…) lo que pasa es que 
ellos no quieren solicitar refugio, 
porque para eso tienen que denun-
ciar, aquí no va a denunciar nadie 
nada, lo que quieren es regresar a 
su país”, o bien, seguir su camino.

De acuerdo con una nota publicada 
en El Universal, durante el sexenio 
de Andrés Manuel López Obrador, 
se han presentado 5,441 quejas de 
migrantes. Los estados con mayor 
número de quejas son Ciudad de 
México, Chiapas, Tabasco, Veracruz 
y Tamaulipas. Las principales de-
pendencias contra las que presen-
taron quejas los migrantes fueron: 
el INM, COMAR, la (extinta) Policía 
Federal, la SRE y la Guardia Nacio-
nal” (Cortés, 2022). Las principales 
denuncias han sido por:

 “Acciones y omisiones contrarias 
a la legalidad; prestar indebida-
mente el servicio público; deten-
ción arbitraria; dilatación en el 
procedimiento administrativo; 
falta de legalidad honradez, leal-
tad, imparcialidad y eficacia en el 
desempeño de funciones; omitir 
brindar asesoría jurídica e infor-
mación; trato cruel y denigrante.” 
(Cortés, 2022).

En relación con las desapariciones 
de migrantes, el Comité contra la 
Desaparición Forzada de la ONU 
(CED) en su visita a México durante 
noviembre de 2021 destacó la exis-
tencia de una situación generalizada 
de desapariciones en gran parte del 
territorio nacional, frente a la cual 
impera una impunidad casi absoluta 
y revictimización”. (SJM, 2022, p. 40)
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Retos Organizacionales 
en el Trabajo 
Humanitario

Organizaciones al Límite 
ante Inseguridad

Las violaciones de derechos huma-
nos que sufren las personas mi-
grantes en su tránsito o estancia 
en México son múltiples. Tanto en 
Chiapas como en Veracruz, obser-
vamos que la presencia del crimen 
organizado incrementa la vulnera-
bilidad de quienes viven, sobre todo 
de quienes transitan por el territo-
rio como migrantes. Las historias de 
violencia de las personas migrantes, 
sumadas a la injusticia, amenazas, 
chantajes, desinformación y des-
confianza en las autoridades, sobre 
todo cuando las y los migrantes de-
ciden denunciar un delito, obstacu-
lizan en cierta medida el trabajo del 
personal que labora en el espacio 
humanitario para migrantes. Ade-
más, la violencia que se vive en la 
Región Sur les hace sentir impoten-
cia y debilitamiento emocional.

Integrantes de los espacios huma-
nitarios para migrantes en Chiapas 
y Veracruz manifestaron como la 
inseguridad mermó algunas de sus 
actividades. Por ejemplo, en Fronte-
ra Comalapa se suspendieron las vi-
sitas o monitoreos de las rutas, pues 
viajar en transporte público o parti-
cular, en ciertas zonas y horarios, 
representaba un riesgo muy alto 
incluso para los hermanos Jesuitas. 
Luego, en Veracruz, se hizo de nues-
tro conocimiento que durante 2021 
y 2022 hubo fuertes amenazas, en 
algunos casos telefónicas, que se 

hicieron en contra del personal de 
espacios humanitarios para migran-
tes. Tanto el reconocimiento como 
la valoración de este tipo de ame-
nazas cuando se trata de crimen or-
ganizado no son tomadas a la ligera 
e implican una revisión y ajuste de 
protocolos o formas de comunica-
ción al interior de las organizacio-
nes y al exterior en forma de red.

Los equipos que laboran en los 
espacios humanitarios del sur de 
Veracruz manifestaron sentir que 
tienen una limitación en cuanto 
al acompañamiento legal que le 
pueden brindar a la población que 
atienden. Al respecto comparten 
que: “cuando llegan víctimas del 
delito y quieren denunciar aquí, no 
podemos presentar nada, porque 
la policía y la fiscalía saben qué está 
pasando, y por el miedo preferimos 
que ellos no presenten la denuncia”, 
“hay desconfianza de que algo bue-
no pueda resultar de una denuncia”. 
Cuando las personas migrantes han 
decidido presentar una denuncia 
o iniciar un proceso de refugio, el 
equipo del espacio humanitario ha 
realizado canalizaciones con otras 
organizaciones como el SJM, AC-
NUR o a través de los consulados 
correspondientes. Sin embargo, en 
muchos casos, no se concluyen los 
procesos debido a que las personas 
migrantes deben trasladarse a otras 
ciudades para continuar con los trá-
mites. En algunas situaciones, esto 
significaba un retroceso en su tra-
yecto o una espera indefinida.

El Consulado de Honduras ha apo-
yado en ocasiones con la identifi-
cación de sus connacionales que 
llegan al espacio humanitario para 
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migrantes o que han recibido aten-
ción médica en hospitales públicos 
del sur de Veracruz. Existe el caso de 
una persona hondureña que quería 
realizar una denuncia, por lo que 
el equipo del espacio humanitario 
contactó a su consulado y le apoya-
ron en su realización, pero se haría 
en otra ciudad del estado de Vera-
cruz donde fuera más seguro pre-
sentarla, debido a las circunstancias 
de opacidad y corrupción que exis-
ten en algunas de las localidades 
más distantes o remotas.

Salud Mental en Movilidad

Uno de los retos organizacionales 
más importantes para los espacios 
humanitarios para migrantes es 
el acceso a la salud mental para la 
población que atienden. De acuer-
do con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) “los refugiados y 
migrantes pueden estar en riesgo 
de tener mala salud mental debido 
a experiencias traumáticas o es-
tresantes. Muchos de ellos experi-
mentan sentimientos de ansiedad 
y tristeza, desesperanza, dificultad 
para dormir, fatiga, irritabilidad, ira 
o dolores y molestias” (OMS, 2022). 
La Organización Panamericana de 
la Salud (OPS) en conjunto con la 
OMS (2021), señalan que las perso-
nas en contexto de movilidad huma-
na pueden sufrir afectaciones como 
trastorno de estrés postraumático, 
ansiedad, depresión y el uso de sus-
tancias nocivas para la salud.

Ambos espacios humanitarios para 
migrantes en Veracruz cuentan con 
un servicio de acompañamiento psi-
cológico que ha apoyado a la pobla-
ción que alberga. En Oluta, debido a 

la alta cantidad de personas que se 
atienden en ese espacio, el equipo 
de trabajo se encuentra rebasado. 
Además, en ocasiones, resulta ne-
cesario un diagnóstico psiquiátrico 
para las personas que presenten 
una afectación o problema de salud 
mental mayor que requiera medica-
mentos recetados.

Un caso de salud mental documen-
tado en las visitas de trabajo es el 
de una mujer de Honduras, Rosa 
María (pseudónimo), quien huyó de 
su país con sus dos hijos, su sobri-
na y el bebé de la misma. Salieron 
de su lugar de origen porque su hija 
Ana vivía con “un mara” y abusaba 
de ella físicamente. Rosa María qui-
so rescatar a su hija de la violencia 
que sufría porque su pareja la gol-
peaba tanto que un día “la dejó casi 
muerta”; fueron a denunciarlo y las 
amenazó con matarlas. En el cami-
no hacia México, Ana tuvo que es-
conderse con familiares en otro país 
porque su expareja aún la buscaba 
para matarla, por lo que la mejor 
opción para ellas fue separarse.

Rosa María continuó su camino con 
su hijo y su sobrina. Además de la 
preocupación por no poder estar en 
contacto con Ana, compartió otras 
situaciones que le afligen:

 Mi hijo pequeño no puede ca-
minar bien, necesita más ope-
raciones y son muy costosas” 
(..) Psicológicamente estoy mal, 
dejé a mis otros hijos en Hondu-
ras, dejé a mi mamá que ya está 
grande y a veces no tienen para 
comer (...) Yo aquí no salgo y es-
toy a la expectativa de todo, de 
todos (Comunicación personal 
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anónima, 26 de agosto de 2022).

Antes de llegar al espacio humani-
tario para migrantes, Rosa María 
estuvo detenida en dos centros de 
detención de migrantes del INM (Vi-
llahermosa y Tenosique). Respecto a 
ello nos mencionó:

 La comida era pésima, dormía-
mos en el suelo, los baños esta-
ban sucios, siempre olía mal, no 
podíamos lavar nuestra ropa, las 
colchonetas no alcanzaban. Nos 
dijeron que no era una cárcel, 
pero en todos lados había po-
licías estatales. A mi sobrina le 
daban para su bebé un pañal en 
la mañana y otro en la noche (Co-
municación personal anónima, 
26 de agosto de 2022). 

Rosa María también nos compartió 
un suceso doloroso que marcó su 
vida: “A mí me fueron a vender a 
Guatemala, me violaron, me prosti-
tuyeron, entonces desde ahí ya no 
soy la misma. Desde los 13 años ne-
cesito medicamento”. Además, nos 
dijo que ella toma antidepresivos 
regularmente, pero actualmente 
ya no tiene acceso y siente que lo 
necesita: “Yo soy depresiva, a veces 
me encierro a llorar en mi cuarto”. 
En ese espacio humanitario ha reci-
bido acompañamiento psicológico y 
le informaron que por el momento 
no le pueden dar la medicina que 
requiere porque primero necesitan 
que sea remitida, atendida y eva-
luada por un especialista. A pesar 
de no tener el medicamento, Rosa 
María expresó sentirse un poco 
tranquila: “aquí me siento segura, 
porque hay cámaras de seguridad, 
tenemos techo y tenemos comida” 

(Comunicación personal anónima, 
26 de agosto de 2022).

Otro testimonio es el de un hombre 
de 57 años, Juan Francisco (pseudó-
nimo), quien se encontraba en uno 
de los espacios humanitarios para 
migrantes de Veracruz. Él mencio-
nó ser de Guatemala, sin embargo, 
el equipo de trabajo del espacio de 
ayuda humanitaria declaró que les 
ha dicho otras nacionalidades, por 
lo que no están seguros de su lugar 
de origen, y tienen la sospecha de 
que puede ser una persona mexica-
na en situación de calle con un pro-
blema de salud mental.

Al tratar de dialogar y entrevistar a 
Juan Francisco, nos contó diferentes 
versiones de su situación familiar y 
su historial de movilidad. Mencionó 
que tiene hijas mexicanas en Jalis-
co, pero no mantiene contacto con 
ellas; que en Mexicali le robaron 
sus pertenencias y vivió situaciones 
de violencia graves, como que a su 
esposa la violaron frente a él en Ta-
pachula. También nos dijo que ya 
tuvo una entrevista de trabajo y que 
al día siguiente empezaría a traba-
jar, pero es la misma historia que 
en días pasados le había contado 
al equipo del espacio humanitario 
para migrantes.

Sin una atención psicológica ade-
cuada no es posible conocer real-
mente qué ha sucedido en la vida 
de Juan Francisco y otras personas 
como él, para entender qué desen-
cadenó su situación actual y así po-
der brindarle el apoyo que necesita. 
Es un reto para los diferentes espa-
cios humanitarios para migrantes 
atender a personas con problemas 
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de salud mental, quienes se encuen-
tran en situaciones vulnerables, su-
mado a lo que han vivido a lo largo 
de su camino, ya sean migrantes 
internacionales o internos. Por ello, 
es necesario contar con los fondos 
suficientes para tener personal ca-
pacitado y construir vínculos es-
tratégicos con actores que puedan 
contribuir en la canalización de ca-
sos de salud mental.

Conclusiones y 
Reflexiones Finales

Ante niveles de inseguridad y vio-
lencia criminal muy altos, así como 
números récord de detenciones mi-
gratorias a nivel nacional y regional 
(resultado directo de la política y ac-
ciones de contención, militarización 
y criminalización de migrantes en 
México), los datos, los testimonios, 
las observaciones y la información 
presentada en este capítulo para la 
Región Sur de la REDODEM nos per-
miten concluir con tres puntos ínti-
mamente vinculados.

Primero, observamos una creciente 
diversificación de perfiles en movili-
dad internacional e interna que se 
representan en variables como país 
o lugar de origen, edad, escolaridad 
y trayectorias migratorias de viaje 
en familias. En específico, documen-
tamos cambios y nuevas dinámi-
cas en rutas por parte de personas 
de países como Haití, Venezuela, 
Nicaragua y en algunos casos de 
personas de países más distantes 
(extracontinentales), así como en el 
caso de personas mexicanas des-
plazadas dentro de su propio país, 

o incluso de su mismo municipio y 
entidad federativa debido a conflic-
tos, violencias e inseguridad a nivel 
comunitario y regional.

En segundo lugar, ante la diversi-
ficación de perfiles y el contexto 
sumamente restrictivo de políticas 
migratorias e inseguridad asociada 
al crimen organizado, identificamos 
niveles de vulnerabilidad migratoria 
crecientes y sumamente preocupan-
tes. Esto se explica en buena medi-
da porque las autoridades federales 
mexicanas no facilitan la regulariza-
ción migratoria al hacerla un pro-
ceso costoso, lento, discrecional y 
poco claro (en el que incluso se lu-
cra, a través de actos de corrupción 
y extorsión, siendo agentes públicos 
y privados), que optan por detener, 
maltratar y deportar a personas 
migrantes. Las personas potencial-
mente sujetas a una regularización 
o con necesidades de protección, 
realmente lo que desean es avan-
zar hacia Estados Unidos. Pero en 
su paso por México experimentan 
la intervención negativa y la obsta-
culización de su tránsito por parte 
de agentes migratorios federales, 
la Guardia Nacional y otros cuerpos 
militares o policiales; esto se agrava 
en contextos o territorios que están 
controlados o disputados por ban-
das del crimen organizado. Los es-
tremecedores casos de secuestros y 
tortura de familias migrantes com-
pletas (adultos acompañados de sus 
hijos e hijas todavía muy jóvenes) en 
el sur de Veracruz ocurren a plena 
luz del día y con total impunidad 
para los agentes gubernamenta-
les o particulares involucrados (por 
ejemplo, cuando hay la participa-
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ción de supuestos policías munici-
pales o estatales).

Considerando los dos puntos an-
teriores como procesos complejos, 
detectamos y concluimos que los es-
pacios humanitarios para migrantes 
del Sur de México funcionan, según 
lo que observamos y dialogamos, al 
límite de sus capacidades de trabajo 
humanitario debido a la inseguri-
dad, o se encuentran organizacio-
nalmente rebasados ante necesida-
des de atención especializada, por 
ejemplo, en lo que a salud mental se 
refiere. En los territorios donde se 
encuentran estos espacios humani-
tarios de la REDODEM de la Región 
Sur de México, tal parece que no se 
puede hacer mucho más allá de lo 
urgentemente humanitario. 

El recibir, alimentar, hospedar, orien-
tar, acompañar jurídica o espiri-
tualmente a decenas de miles de 
personas, es una labor sumamente 
ardua, ejemplar, digna y transfor-
madora de la realidad. Sin embargo, 
son todavía muchas las dificultades 
político-administrativas en lo mi-
gratorio que persisten en México, 
particularmente ante un escena-
rio que se hace más difícil ante las 
influencias o poder territorial del 

crimen organizado. Resultan cada 
vez más urgentes los cambios de 
política migratoria y las acciones de 
la sociedad o ciertas comunidades 
que fortalezcan organizativamente 
la labor humanitaria de espacios 
como los de la REDODEM en el Sur 
de México. Acciones de albergues, 
casas, comedores o dormitorios que 
demuestran e insisten en la impor-
tancia de centrarnos en las perso-
nas migrantes forzadas más vulne-
rables, en la dignificación de su vida, 
de sus libertades y derechos al salir 
de sus lugares de origen en busca 
de mejores condiciones de vida. 

Las decenas de miles de personas 
en movilidad forzada, atendidas y 
acompañadas por los diversos equi-
pos en espacios humanitarios de la 
REDODEM en la Región Sur de Méxi-
co, nos parece que continúan encar-
nando firmes promesas y esperan-
zas por construir mundos menos 
desiguales, menos violentos, más 
dignos, justos e incluyentes tanto 
para personas, como para familias 
y comunidades inicialmente descar-
tadas por múltiples fronteras violen-
tas en lo geopolítico, social, cultural 
o económico que parecen estar pro-
liferando bajo lógicas de exclusión.
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El objetivo de este capítulo con-
siste en describir la diversidad 
de población en contexto de 

movilidad atendida desde enero 
de 2021 hasta julio de 2022, en los 
albergues y organizaciones que in-
tegran a REDODEM. Asimismo, pre-
tendemos especificar los procesos 
migratorios manifestados en esta 
zona del país, en materia de vio-
lencias y violaciones a los derechos 
humanos, tanto en contra de los 
usuarios como de las personas que 
laboran en estos espacios; procesos 
en los que destacó la militarización 
como principal estrategia de la polí-
tica migratoria nacional. 

Las reflexiones que aquí se presen-
tan están basadas en los testimo-
nios ofrecidos por personal de los 
distintos albergues de la Región; es 
decir, se trató de una investigación 

de corte cualitativo cuya recolección 
de datos se apoyó en métodos etno-
gráficos como el trabajo de campo y 
la realización de entrevistas semies-
tructuradas, así como en la técnica 
del grupo focal. Los instrumentos 
utilizados fueron las guías de entre-
vistas y el diario de campo. Mientras 
que las distintas etapas del proceso 
consistieron en: 

• Diseño de las guías de entrevistas

• Sesiones de trabajo con los cen-
tros de atención

• Voluntariado en albergues

• Observación participante

• Realización de entrevistas

• Vaciado y sistematización de la 
información 

• Redacción capitular
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Asimismo, dialogamos con inte-
grantes de los distintos equipos 
coordinadores de cada albergue 
de la Región Centro sobre el hostil 
panorama actual de la migración en 
México, para intentar dilucidar posi-
bles mecanismos de acción alternos 
a los impuestos hasta el momento 
por las autoridades. Estos se enlis-
tan en una serie de recomendacio-
nes al final del capítulo. También 
cabe señalar que en el apartado re-
lativo a las principales violencias de-

tectadas se omitieron los nombres 
de los entrevistados por razones de 
seguridad. 

En esta ocasión, además de las or-
ganizaciones integrantes de la RE-
DODEM, se estableció alianza con 
tres albergues de la Región Centro 
que no pertenecen a la red, pero 
cuya labor fue fundamental durante 
este periodo: Casa Fuente, Casa Fri-
da y sede CAFEMIN San José, de la 
Ciudad de México (ver Mapa 1).  

Mapa 1.  Ubicación de los albergues y organizaciones participantes

*Nota: Por motivos de seguridad, no se comparte la ubicación geográfica de los tres albergues “alia-
dos” que participaron en la realización de este informe. Sin embargo, es importante reconocer 
que también existen otros albergues en la Región Centro que no forman parte de la REDODEM, 
pero cuya labor es significativa y afín a la de esta organización.
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El Albergue San José funcionó de 
manera temporal desde octubre de 
2021 hasta el 31 de diciembre de 
2022. Se creó de manera emergen-
te como sede alterna de CAFEMIN, 
para apoyar a los cientos de haitia-
nos que arribaron a la Ciudad de Mé-
xico en el último trimestre de 2021. 
Tuvo capacidad para alojar a 88 per-
sonas, pero atendió hasta 100 hués-
pedes durante su mayor ocupación. 
Mientras estuvo en funcionamiento 
alojó a más de 1,500 personas. Se 
sostuvo con el apoyo del Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR), ciertos 
patrocinios de Hispanics in Philan-
thropy (HIP) y Church World Service 
(CWS). Su equipo estuvo integrado 
por siete personas quienes contaron 
con el apoyo de miembros de CAFE-
MIN para la gestión de las áreas de 
Administración, Integración Local y 
Comunicación. Originalmente esta 
sede fue pensada para recibir a va-
rones y parejas sin hijos, pero aten-
dió a grupos familiares en los mo-
mentos de emergencia.

Los albergues y organizaciones han 
construido redes de apoyo y genera-
do trabajo colaborativo para lograr 
atender a más población, ante la 
ausencia de respuestas o acciones 
por parte del Estado mexicano. Esto 
ha propiciado que espacios que no 
solían enfocarse en esta población, 
en la actualidad, también proporcio-

5  Registrada como Asociación Civil desde 2012, apoya a mexicanas víctimas de violencia (con o sin 
hijos), pero a partir de 2018 en el contexto de las caravanas migrantes comenzó a recibir tam-
bién a extranjeras, niñas, niños y adolescentes. Está integrada por cuatro colaboradores. Al ser 
una asociación donataria subsiste gracias al apoyo de proyectos autosustentables, donativos y 
alianzas con otras instituciones afines. Casa Fuente se basa en el modelo de atención del Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres), por lo cual funciona más como refugio que como albergue, 
es decir, apegada a lo que representa un entorno familiar. Su capacidad de acogimiento se limita 
a 25 personas, pero como el resto de las organizaciones ha llegado a multiplicar este número 
durante las diferentes crisis migratorias. 

6  Sus características se describen más adelante.

nan ayuda a personas migrantes o 
desplazadas.  Casa Fuente5 y Casa 
Frida,6 ubicadas en la Ciudad de Mé-
xico, son un ejemplo de esto, ya que 
la primera atendía exclusivamente a 
población LGBTIQ+, mientras que la 
segunda, a mujeres, niñas, niños y 
adolescentes víctimas de violencia. 
No obstante, ambos centros am-
pliaron su perfil de atención ante la 
evidente necesidad que la coyuntu-
ra migratoria presentó. 

Especificidades de la Región 
Centro 

El periodo que comprende el infor-
me se ubica entre enero de 2021 
y julio de 2022, etapa en la que se 
registraron tanto cambios como 
continuidades en la composición de 
la población migrante. Algunos de 
los cambios más importantes con-
sistieron en el aumento y la llegada 
de personas de nacionalidades poco 
frecuentes, entre ellas, venezolanas 
y haitianas; así como personas de 
Ucrania, Afganistán o de países del 
África Subsahariana. El flujo de per-
sonas provenientes de Centroamé-
rica (principalmente Honduras, Gua-
temala y El Salvador, en ese orden) 
volvió a ocupar los principales luga-
res. Asimismo, se registró un bajo 
porcentaje de personas pertenecien-
tes a grupos étnicos centroamerica-
nos en comparación con años ante-
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riores, entre los cuales destacaron 
garífunas, q’eqchis, lencas, mames, 
mayas, misquitos, pipiles y xinkas. 
Para todos estos grupos, el principal 
lugar de destino siguió siendo, como 
cada año, los Estados Unidos.

Entre las causas de la migración, una 
vez más destacaron la conjunción de 
violencias y factores económicos y 
sociales desfavorables, consecuencia 
de la histórica desigualdad estructu-
ral, la crisis económica profundizada 
por la pandemia, el cambio climático 
y, en casos específicos, las coyunturas 
políticas y bélicas. Entre las principa-
les formas de transporte utilizadas 
predominó la marcha a pie, seguida 
por el uso del tren de carga o de vehí-
culos como combis o autobuses y en 
menor medida, trenes y aviones. Mi-
les de personas centroamericanas y 
ahora, latinoamericanas, optaron por 
viajar en caravana. 

Los migrantes de América Central 
registraron menores niveles educa-
tivos respecto a otros grupos, y la 
mayoría se dedicaba a la agricultura 
en su país de origen o eran traba-
jadores agropecuarios, operadores 
de la construcción, comerciantes, 
conductores de vehículos o artesa-
nos. Mientras que las personas per-
tenecientes a otras regiones de Sud-
américa, Europa y el Medio Oriente, 
por lo regular, poseían estudios téc-
nicos o universitarios. No obstante, 
debido a su condición migratoria 
irregular en México, en su mayoría 
lograron acceder sólo a trabajos 
mal remunerados en el sector servi-
cios o la economía informal.

Género 

De acuerdo con la base de datos de 
REDODEM (enero 2021- julio 2022), 
aproximadamente 84% de las perso-
nas migrantes y solicitantes de pro-
tección internacional registradas du-
rante estos 18 meses en los albergues 
y organizaciones de la Región Centro 
correspondió a hombres, el 15% a 
mujeres y menos del 1% se identificó 
como parte de la comunidad LGB-
TIQ+. Entre los hombres predominó 
la población juvenil en etapa produc-
tiva laboral, entre 18 y 35 años.

Entre los cambios más significativos 
del periodo registrado resaltó el au-
mento en la presencia de mujeres, 
grupos familiares, población LGB-
TIQ+ y niñas, niños, adolescentes 
y adultos mayores acompañados y 
no acompañados en los albergues. 
También destacó el incremento de 
mujeres cabeza de familia que mi-
graron con sus hijos sin la compa-
ñía de varones, así como de mujeres 
embarazadas, fenómeno vinculado 
con la violencia doméstica. De ma-
nera que, aunque la población mas-
culina que viajó sola siguió repre-
sentando la mayor parte del flujo, 
las proporciones cambiaron y las 
personas migrantes se diversifica-
ron incluyendo a sectores mucho 
más vulnerables.

De hecho, el aumento de mujeres 
embarazadas mereció la atención 
de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), que en 
diciembre de 2021 expresó su preo-
cupación mediante un comunicado 
de prensa en el que informó acerca 
de las expulsiones de mujeres en 
esta condición (CIDH, 2021). De igual 
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manera, su presencia preocupó al 
personal de los albergues por los 
riesgos que conlleva este tipo de mi-
gración forzada: madres que huyen 
con la esperanza de generar vida en 
un lugar seguro, o mujeres cuyos 
cuerpos e hijos están en riesgo de 
ser cooptados por redes criminales 
con fines de explotación sexual, trata 
de personas y tráfico de órganos.

Rango Etario 

Las personas mayores de 18 años 
representan el 85% de los usuarios 
de la Región Centro, seguidos por 
el grupo de adolescentes de 12 a 17 
años 7.2%, que en su mayoría via-
jó no acompañado. El tercer lugar 
lo ocuparon las infancias de 0 a 11 
años, con el 6.8%, según la base de 
datos de la REDODEM. El segmento 
etario más numeroso osciló entre 
los 16 y los 37-39 años, y en este, 
las edades con más registros fueron 
los 23, 24 y 26 años. Es decir, las per-
sonas en condición juvenil fueron 
quienes más salieron de su país.

Durante los meses registrados se 
percibió un crecimiento de la pobla-
ción infantil y adolescente no acom-
pañada, quienes aseguraron haber 
abandonado sus países por motivos 
de violencia, para intentar encontrar 
mejores condiciones de vida, con fi-
nes de reunificarse con sus padres u 
otros familiares en Estados Unidos, 
o bien, a la conjunción de estos fac-
tores (ver Fotografía 1). El aumento 
de este flujo se percibió tanto en 
albergues de tránsito como en cen-
tros de atención de larga y mediana 
estancia. Es importante mencionar 
que durante 2022 las solicitudes de 
reconocimiento de la condición de 

refugiado en México por parte de 
niñas, niños y adolescentes (NNA) 
acompañados de alguno de sus 
familiares representaron el 20.3% 
del total de solicitudes. Los NNA 
no acompañados representaron el 
1.02% (Ramírez, 2023).

Fotografía 1. Albergue El Peregrino 
Migrante, Huichapan, Hidalgo, de Juan 

Luis

González Estrada, diciembre 2022, 
REDODEM.

Las Procuradurías Federal y Estata-
les de Protección de NNA remitieron 
a cientos de ellos a cada una de las 
sedes de la Región Centro. El proto-
colo que los albergues emplearon 
consistió no solo en proporcionarles 
ayuda humanitaria, sino en brindar-
les información o detectar posibles 
situaciones de riesgo y necesidades 
de canalización, pero en muchos ca-
sos tuvieron que dejarlos continuar 
su viaje, ya que no podían obligarlos 
a permanecer contra su voluntad.  

Un tema para destacar en cuanto a 
la migración de personas mayores 
de 60 años, solas o en grupos fami-
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liares, fue que su presencia también 
se incrementó en comparación con 
años anteriores. El principal motivo 
de expulsión de este grupo poblacio-
nal se relaciona con la salud, según 
refirió la coordinadora operativa de 
PCR: “Llegaron muchísimos. Tuvi-
mos un diagnóstico participativo en 
2021 que demostró que los que más 
llegaron fueron adultos mayores de 
Venezuela, quienes migraron por 
condiciones de salud, como enfer-
medades crónico-degenerativas o 
tratamientos muy específicos como 
el cáncer” (Ruiz,2022). Se registra-
ron adultos mayores de 70 años, y el 
caso más longevo de 88 años.

Grupos Familiares y las 
Consecuencias de la 
Saturación de Espacios 

Otro de los cambios percibidos du-
rante estos dos últimos años fue la 
presencia de familias viajando jun-
tas con la idea de protegerse, pero 
también aprovechando las “alter-
nativas a la detención” que desde 
noviembre de 2020 prohíben la per-
manencia de niñas, niños y adoles-
centes en las estaciones migratorias 
mexicanas. Los albergues guberna-
mentales del Sistema Nacional para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(SNDIF) no cuentan con espacios 
suficientes para recibir a los niños, 
mucho menos si vienen con su fa-
milia. Por eso las Procuradurías de 
Protección de Niñas, Niños y Adoles-
centes (PPNNA) han comenzado a 
canalizar a algunos niños y familias 
a espacios de la sociedad civil. No 
obstante, como consecuencia de la 
falta de capacidad de atención a las 
familias por parte del Sistema DIF y 

la casi constante saturación de los 
albergues humanitarios, en algunas 
regiones aumentó la presencia de 
familias e individuos en situación de 
calle. Un sector importante de esta 
población se vio forzado a pedir di-
nero en la vía pública, exponiendo 
a NNA a importantes riesgos y vul-
neraciones de derechos. Las orga-
nizaciones identificaron, además, la 
incidencia de violencia sexual hacia 
las mujeres que quedaron en aban-
dono social, así como la ocurrencia 
de intercambios sexuales forzados 
con el fin de obtener dinero para ali-
mentar a sus hijos e hijas. 

Si bien los porcentajes y las carac-
terísticas de población en tránsito 
en Ciudad de México, Tlaxcala e Hi-
dalgo (algunos de los estados que 
forman la Región Centro del país) 
no son los mismos, a lo largo del 
periodo registrado para el informe, 
los centros de atención migrante 
presentaron un aumento significati-
vo de usuarios, lo cual en determi-
nados periodos sobrepasó su capa-
cidad. Albergues como CAFEMIN y 
Casa Tochan, en la Ciudad de Méxi-
co, a partir de mayo de 2021 recibie-
ron a cientos de migrantes y solici-
tantes de protección internacional, 
originarios principalmente de Haití, 
quienes habían guardado meses en 
la frontera sur del país. La situación 
se acrecentó durante agosto y sep-
tiembre y se mantuvo constante en 
los siguientes meses. Del mismo 
modo, el Albergue La Sagrada Fa-
milia, de Apizaco, Tlaxcala, en 2021 
duplicó su capacidad de atención, 
mientras que La Casa del Peregrino 
Migrante, de Huichapan, Hidalgo, 
tan solo en el mes de diciembre del 
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mismo año vio cuadruplicada la de-
manda de sus servicios. 

La saturación en los albergues pro-
vocó severas dificultades para sol-
ventar y atender las necesidades 
básicas de las personas. No solo 
fue insuficiente el espacio de alo-
jamiento, también se vio rebasada 
la demanda de agua, comida, ser-
vicios médicos, psicológicos y jurí-
dicos. El sobrecupo no solo generó 
dificultades en los espacios para las 
personas migrantes y desplazadas, 
también afectó al personal de los 
centros de atención. La falta de re-
cursos para contratar más personal 
provocó que los colaboradores se 
enfrentaran a una excesiva carga de 
trabajo y a altos niveles de estrés, lo 

que ocasionó afectaciones en su sa-
lud física y mental. 

Para los albergues de tránsito, así 
como para los de larga estancia, 
conseguir las provisiones mínimas 
que les permitan brindar la aten-
ción cotidiana se volvió extremada-
mente difícil (ver Fotografía 2). Ni 
qué decir de contar con los recursos 
suficientes para afrontar las cons-
tantes emergencias humanitarias. 
En varias ocasiones los integrantes 
de los equipos coordinadores tuvie-
ron que utilizar recursos personales 
para adquirir alimentos; esta situa-
ción se agudizó y apareció como 
otra de las consecuencias de la pan-
demia, una vez que los voluntarios y 
los donativos disminuyeron, lo cual 
todavía no se ha regularizado. 

Fotografía 2. Albergue La Sagrada Familia, Apizaco, Tlaxcala

REDODEM, abril de 2022.
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Los efectos y consecuencias de la 
pandemia sanitaria por COVID-19 
se siguen sintiendo de distintas for-
mas en los albergues, los cuales so-
breviven de lo poco que recaudan y 
de algunos financiamientos prove-
nientes de Agencias de Cooperación 
Internacional. Ante tales circunstan-
cias, equipos como el de La Sagrada 
Familia se preguntan: “¿Qué es más 
valioso o cuál debe ser la prioridad? 
¿Atender a los que más podamos, 
aunque no sea con la misma calidad 
de servicio, o atender a pocos, con 
mejor calidad?”. (S. Luna, 2022).

El aumento de los flujos migratorios 
estuvo directamente relacionado 
con el colapso de las instituciones 
migratorias y de atención en el sur 
del país, generado por la política 
de contención, las pocas o nulas 
alternativas de regularización para 
ciertas poblaciones, así como por 
el retraso y la obstrucción de dichos 
trámites. Todo esto afectó a per-
sonas de distintas nacionalidades 
obligándolas a permanecer inmovi-
lizadas en la frontera sur de México 
y en otras regiones, en condiciones 
de suma precariedad hasta que la 
situación fue insostenible. Cuando 
algunos grupos lograron avanzar 
hacia la Ciudad de México, descu-
brieron que también verían frustra-
dos sus planes de regularización mi-
gratoria por la ineficiencia y la baja 
capacidad, tanto del INM, como de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (COMAR) en la capital.  

Ante el desgaste producido por la si-
tuación de bloqueo y atrapamiento 

en la frontera sur, muchas personas 
decidieron continuar su camino y 
abandonar sus trámites de regula-
rización. La falta de alternativas de 
empleo y vivienda, junto con nuevas 
prácticas de inmovilidad y detención 
que antes solo se veían en las fron-
teras exacerbaron el hartazgo. Fue 
en este escenario en el que cientos 
de personas haitianas arribaron a la 
Ciudad de México provenientes de 
la frontera sur, los albergues y las 
distintas organizaciones tuvieron 
una vez más que idear estrategias 
para reunir fuerzas y recursos des-
de un escenario de agotamiento.

Ciudad de México: de la Crisis 
de Haití a la Emergencia de 
Venezuela 

De acuerdo con la directora de CA-
FEMIN, la llegada de individuos y 
grupos familiares provenientes de 
Haití significó una coyuntura que 
rebasó la capacidad de servicio de 
los centros de atención de la Ciudad 
de México, puesto que: “el gobierno 
local se negó a hacer efectivas sus 
atribuciones y responsabilidades 
constitucionales de atender y re-
cibir a las personas migrantes” (M. 
Rentería, 2022). Ante esta situación, 
algunas personas fueron canaliza-
das a la Hermandad de la Caridad, 
quienes las atendieron con sus pro-
pios recursos. Otras fueron recibi-
das en un inmueble perteneciente 
a la congregación de misioneros de 
San José, facilitando la creación del 
albergue temporal San José, como 
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sede alterna de CAFEMIN durante 
un año.7

No obstante, pese a la red de colabo-
ración y a la creación del nuevo es-
pacio, los albergues siguieron satu-
rados en la capital, y los de estados 
como Tlaxcala e Hidalgo también se 
vieron afectados, en 2021 recibie-
ron al mayor número de población 
de los últimos 12 años. Además, el 
giro en la atención hacia nuevas na-
cionalidades, que tal vez contaban 
con mayores redes de apoyo, con-
tribuyó a invisibilizar las vulnerabili-
dades de otros grupos y a excluirlos 
del acceso a servicios y derechos (S. 
Luna, 2022). En palabras del direc-
tor del Albergue La Sagrada Familia, 
a partir de enero de 2022 muchas 
personas haitianas decidieron con-
tinuar su camino hacia los Estados 
Unidos, dirigiéndose hacia ciudades 
como Mexicali y Tijuana. En ese mis-
mo mes creció también el flujo de 
personas centroamericanas.

Asimismo, durante la segunda mi-
tad de 2022, periodo en el que ini-
ciamos la redacción de este infor-
me, los albergues enfrentaron una 
nueva emergencia por la llegada de 
miles de venezolanos, quienes que-
daron atrapados en México luego 
de que en octubre el gobierno esta-
dounidense, dirigido por Joe Biden, 
anunciara la inclusión de la pobla-
ción venezolana en la medida de 
salud pública conocida como Título 
42, la cual autorizaba su deporta-
ción inmediata. Como ejemplo, bas-

7 En un inicio, la REDODEM, en coordinación con ACNUR, consideró destinar este espacio para la 
sede de un equipo transdisciplinario de fortalecimiento institucional que apoyara la labor del res-
to de los albergues en las emergencias humanitarias. Sin embargo, la llegada masiva de haitianos 
los obligó a acondicionarlo como otro centro de acogida que contribuyera a mitigar el esfuerzo 
de los ya existentes. 

ta mencionar que Casa Tochan llegó 
a atender a más de 105 huéspedes 
superando sus recursos materiales 
y humanos, pues cuenta tan solo 
con 40 camas y escaso personal, 
quienes con frecuencia laboraron 
jornadas mayores a las 13 horas. 

La creación de redes fue vital para 
atender las situaciones de crisis, por 
ejemplo, para canalizar a determi-
nados perfiles a los albergues más 
adecuados, así como las donacio-
nes, para que la ayuda llegara a don-
de realmente se necesitara más. Se 
crearon y se fortalecieron vínculos 
que hemos podido conservar y que 
continúan ayudándonos hasta el día 
de hoy a que las cargas sean menos 
pesadas. (G. Hernández, 2022)

Nacionalidades  

Los albergues de la Región Centro 
reportaron atención a personas pro-
venientes de 34 países durante el 
último año y medio (ver Fotografía 
3). De acuerdo con la base de datos, 
las ocho nacionalidades con mayor 
presencia en espacios humanitarios 
fueron: Honduras 68.3, Venezuela 
7.1%, Guatemala 6.8%, El Salvador 
4.8%, Nicaragua 3.5%, México 2.6%, 
Haití 2.5% y Cuba 1.1%. En conjunto, 
estas nacionalidades representaron 
el 96.7% de la población usuaria. 
El restante 3.3% estuvo compues-
to por otras nacionalidades dentro 
y fuera del continente americano 
como Bolivia, Argentina, Perú y Co-
lombia, pero también India, Rusia, 
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Austria, República Democrática del 
Congo, Angola, Bangladesh, Egipto, 
Afganistán y Ucrania. Por su parte, 
desde Brasil y Chile llegaron fami-
lias que ya habían emigrado hace 
varios años, compuestas por padres 
y madres caribeños (en su mayoría 
haitianos) con hijos sudamericanos. 
Además, se registró un incremento 
de personas apátridas y personas 
que prefirieron no mencionar su 
país de origen. 

Fotografía 3. Albergue El Samaritano, 
Bojay, Atitalaquia, Hidalgo

REDODEM, noviembre de 2022.

Entre los motivos de expulsión, las 
personas migrantes resaltaron las 
violencias y la pobreza como las 
principales causas. Los venezolanos 

8  Contra este episodio de violencia racista y xenofóbica, defensores de derechos humanos y acadé-
micos, entre los que destacaron integrantes de distintos Grupos de Trabajo del Consejo Latinoa-
mericano de Ciencias Sociales (CLACSO), expresaron su rechazo mediante un pronunciamiento 
(28 de septiembre de 2021).

y haitianos específicamente, quie-
nes antes de llegar a México habían 
radicado en países como Chile, Bra-
sil y Colombia, se vieron forzados a 
desplazarse por las consecuencias 
del racismo, la discriminación, la 
xenofobia y la falta de proyectos de 
integración local por parte de los 
distintos países receptores. Así lo 
refirió el abogado de CAFEMIN:

 Nos contaron que un día la co-
munidad chilena se organizó 
para ir a quemarles todas sus 
casas, que eran casas de campa-
ña, y les tiraron la ropa y todo les 
sacaron; todos se unieron y los 
mandaron para afuera. Esa par-
te es la que nos contaban. Aun-
que muchos ya estaban un poco 
adaptados, la mayoría vivía en 
parques, no tenían una vivienda 
adecuada, pero tenían algún em-
pleo y los hijos ya habían nacido 
ahí. (P. Martínez 2022).8

Por su parte, las personas originarias 
de Honduras señalaron, particular-
mente en 2021, el clima de tensión 
que siguió a las elecciones presi-
denciales, según recordó el director 
de la Casa del Peregrino Migrante: 
“Esperaban que se desatara casi una 
guerra […] referían mucho al cambio 
de gobierno, las familias tuvieron 
miedo de que se iba a poner feo. 
Entonces muchos corrieron: papás, 
hijos y hasta adolescentes no acom-
pañados”. (J. L. González, 2022)

En el caso de México, se agudizó el 
desplazamiento forzado a causa del 
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despojo de las tierras, las amenazas 
de violencia y la impunidad con la 
que operan los grupos del crimen or-
ganizado. Por ejemplo: a Casa Fuen-
te acudió un grupo de 35 personas 
provenientes del estado de Guerrero 
solicitando ayuda y permaneció un 
mes en el albergue hasta que la Co-
misión Ejecutiva de Atención a Vícti-
mas reconoció su caso y realizó ges-
tiones para trasladarlos a Canadá, 
España y a Estados Unidos.

Asimismo, entre los migrantes inter-
nos podemos mencionar a los jorna-
leros agrícolas de temporal, quienes 
pasan periódicamente por albergues 
como La Casa del Peregrino Migran-
te o El Samaritano, en Hidalgo. Se 
trata de grupos de agricultores y 
campesinos, en su mayoría indíge-
nas, que viajan del sur al norte del 
país en las temporadas de cosecha.

Los efectos del conflicto bélico en 
Ucrania y la situación política en 
Afganistán también se hicieron pre-
sentes en los albergues de la región. 
A inicios de junio de 2021, el Gobier-
no Federal cerró un campamento 
que había instalado en el Deportivo 
Francisco I Madero, ubicado en la 
alcaldía Iztapalapa, en coordinación 
con el gobierno local, y solicitó apo-
yo a CAFEMIN para que recibiera a 
población compuesta por familias 
mixtas ruso-ucranianas, sin embar-
go, no se cumplieron los compro-
misos acordados. Por lo tanto, las 
familias permanecieron en el alber-
gue durante casi tres meses, según 

9  Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la comunidad 
afgana es una de las poblaciones refugiadas de mayor tamaño en el mundo. En el 2021 más de 
800 mil personas fueron desplazadas dentro de su propio país; el 80% mujeres, NNA. A la grave 
situación ocasionada por los desastres naturales y las repercusiones socioeconómicas de la pan-
demia, se sumó el temor social por el regreso del gobierno Talibán (ACNUR, s. f.).

los testimonios de la directora y de 
la coordinadora del área de comuni-
cación de CAFEMIN. (M. Rentería y S. 
Hernández, 2022)

De igual forma, el PCR registró una 
gran cantidad de población de Afga-
nistán9 que entabló contacto con la 
organización vía correo electrónico 
desde su lugar de origen o desde 
otros países cercanos, como Irán, 
pidiendo información o ayuda para 
poder salir de su país. “También 
hubo personas que llegaron con el 
apoyo directo de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores” (V. Ruiz, 2022). 

Recibir a personas provenientes 
de países a los que nunca se había 
atendido (Asia, África y Europa del 
este) representó un desafío para 
las organizaciones y albergues, de-
bido a los retos lingüísticos y cultu-
rales. No obstante, una vez más los 
integrantes de los distintos equipos 
solventaron las barreras del idioma, 
las preferencias alimentarias o reli-
giosas, por medio del trabajo en red 
y la creación de diversas estrategias: 
traductores voluntarios compuestos 
por estudiantes, colectivos o extran-
jeros radicados en México, elabora-
ción de carteles en distintos idiomas, 
actividades de acompañamiento psi-
cosocial o apoyo jurídico, conviven-
cias interculturales lúdicas y recrea-
tivas (ver Fotografía 4), permitirles la  
preparación de sus propios alimen-
tos, crear vínculos con Mezquitas o 
comunidades pertenecientes a otras 
religiones, por mencionar algunas. 
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Fotografía 4. Fútbol Amistoso en el marco del Día Mundial del Refugiado. Equipo 
Educación para la Paz en colaboración con Scholas

PCR, junio de 2022, REDODEM.

Lugar de Destino

Según la base de datos de REDO-
DEM (enero 2021- julio 2022), Esta-
dos Unidos siguió siendo el princi-
pal lugar al que pretendían llegar las 
personas migrantes, desplazadas y 
solicitantes de protección interna-
cional. Más del 60% así lo mencionó, 
mientras que solo el 31% manifestó 
intenciones de quedarse en Méxi-
co; el resto intentaba llegar a Ca-
nadá, regresar a su país de origen 
o desconocía un lugar de destino. 
Las decisiones variaron de acuerdo 
con los orígenes de procedencia, las 
historias de vida y las experiencias 
migratorias durante el tránsito, de 
ahí lo impredecible e inestable de 
las cifras.

Es sabido que algunas personas ma-
nifiestan interés de permanecer en 
México, pero solo mientras encuen-
tran las condiciones adecuadas para 
intentar cruzar la frontera norte. A 
otras no les interesa solicitar refugio 
en México porque saben que eso les 
impediría solicitarlo en Estados Uni-
dos. También se sabe que algunas 
personas inician el trámite, pero no 
lo concluyen porque se enfrentan 
a severas dificultades burocráticas, 
además, muchas veces no existen 
las condiciones necesarias para que 
puedan continuar su proyecto de 
vida. Distintos entrevistados com-
partieron que es común escuchar 
en los albergues por parte de las 
personas en movilidad: “Me queda-
ría si encuentro una oportunidad de 
trabajo fijo u opciones que me ayu-
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den a establecerme aquí”, pero al 
no encontrarlas, deciden continuar 
su camino hacia Estados Unidos. 
Por lo tanto:  

 “Frente a la falta de mecanismos 
institucionales que brinden pro-
tección durante el tránsito hay 
personas que utilizan trámites 
como la visa humanitaria o la 
solicitud de refugio como una 
estrategia para transitar, aunque 
en términos estrictos no termi-
nan cumpliendo con el procedi-
miento, ya que deciden cruzar 
hacia Estados Unidos.” (P. Man-
cebo, 2022)

Es decir, para algunas personas en 
situación de movilidad las posibili-
dades de regularización que ofrece 
el Estado mexicano solo represen-
tan un paliativo que los ayuda a 
transitar por México con menores 
riesgos. Además, se ha documen-
tado cómo en repetidas ocasiones 
los agentes del INM destruyen o se 
niegan a reconocer la validez de los 
documentos que su propio instituto 
emite.

Comunidad LGBTIQ+

La relación establecida con el Refu-
gio Casa Frida para el periodo del 
informe permitió conocer algunas 
de las dinámicas y situaciones más 
importantes experimentadas por la 
comunidad migrante LGBTIQ+ en la 
Región Centro, entre enero de 2021 
y julio de 2022. Este refugio cuenta 
con dos sedes, una en la Ciudad de 
México y otra en la ciudad de Tapa-
chula, Chiapas. Su objetivo es brin-
dar acompañamiento, alojamiento, 
alimentación, cuidado, servicios de 

empleabilidad y atención a la salud 
integral de las personas LGBTIQ+. 
Casa Frida nació en mayo de 2020 
como respuesta inmediata a las ne-
cesidades de la comunidad migran-
te LGBTIQ+ y a partir de entonces 
ha recibido a más de 400 personas. 
Actualmente cuenta con capacidad 
para recibir a 30 personas en ambas 
sedes, donde las personas pueden 
permanecer hasta tres meses. 

La población de Casa Frida está 
compuesta en su gran mayoría por 
personas que huyen de violencias 
extremas, persecución, desplaza-
miento forzado, así como por quie-
nes han tenido que migrar o que 
han sido expulsados de sus hoga-
res y comunidades de residencia 
a razón de su orientación sexual, 
identidad y/o expresión de género, 
incluyendo personas con VIH y otras 
poblaciones en situación de vul-
nerabilidad o vulneración de dere-
chos. Desde su apertura, alrededor 
del 55% de las personas atendidas 
han sido mexicanas, de las cuales 
el 7% se encuentran en situación 
de desplazamiento interno forzado. 
Mientras que el 45% restante está 
compuesto por personas migrantes 
y solicitantes de refugio en México, 
de otras nacionalidades. 

El grupo de edad más representati-
vo que llega a Casa Frida compren-
de entre los 18 y los 29 años, y los 
países de origen de las personas en 
orden de frecuencia descendente 
han sido: México, Honduras, El Sal-
vador, Guatemala, Venezuela, Nica-
ragua, Costa Rica, Argentina, Repú-
blica Checa y Rusia. Finalmente se 
encuentran las personas provenien-
tes de países caribeños como Haití, 
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Jamaica y Cuba, quienes integran 
alrededor del 1% de la población 
atendida. En un par de ocasiones 
han recibido a personas menores 
de edad, por vinculación directa de 
la Procuraduría de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes y la Fisca-
lía del Menor, pero solo ha sido por 
períodos cortos y de forma transi-
toria, como respuesta a situaciones 
emergentes y urgentes. También se 
ha recibido a familias en casos ex-
traordinarios, debido a que el pro-
tocolo de atención no está diseñado 
para brindar este tipo de atención. 

Casa Frida ha referido que el 7% de 
las personas de nacionalidad mexi-
cana que han sido atendidas se 
encuentran en situación de despla-
zamiento forzado interno debido a 
la violencia ejercida por grupos del 
narcotráfico y crimen organizado, 
a la explotación sexual o a la trata 
de personas. Una población clara-
mente afectada ha sido la pobla-
ción transgénero que requiere de 
protección por haber sido víctima 
de algún tipo de violencia, delito o 
persecución, principalmente el trá-
fico o trata de personas cometidas 
por grupos del crimen organizado, 
la extorsión y el cobro de cuotas que 
suelen normalizarse como padrota-
je. Dentro de este grupo, las perso-
nas más afectadas han sido las mu-
jeres transgénero, provenientes de 
los estados de Tlaxcala, Guanajuato, 
Tamaulipas, Veracruz y Estado de 
México, quienes llegaban a la CDMX 
buscando espacios seguros y la po-
sibilidad de una reintegración social 
y económica.

En cuanto a las personas migrantes 
de otras nacionalidades, todas se 

han visto obligadas a solicitar refu-
gio en México como una medida de 
protección y garantía de derechos, 
pero también como una estrategia 
para recuperar su autonomía y visi-
bilizar las violencias que han tenido 
que enfrentar por su orientación 
sexual y su identidad y/o expresión 
de género. Algo muy significativo es 
que ninguna de las personas de la 
comunidad LGBTIQ+ de Casa Frida 
mencionó la pobreza o la falta de 
empleo como un factor de migra-
ción. Algunas reportaron que en sus 
países de origen incluso poseían ne-
gocios, eran pequeños comercian-
tes o trabajaban en empresas fami-
liares, todas contaban con ingresos 
propios. De manera que sus princi-
pales razones para migrar fueron la 
extorsión y la violencia que reciben 
de las organizaciones del crimen or-
ganizado y que se vuelven mucho 
más profundas y exacerbadas por 
razón de su identidad de género y 
orientación sexual. Además, fueron 
las mismas que les impidieron acce-
der a la justicia y ejercer su derecho 
a denunciar y recibir protección. “Sa-
ben que no pueden denunciar por-
que habrá una re-criminalización y 
revictimización”. (R. Caporal, 2022)

En palabras del director de Casa Fri-
da, cuando las mujeres transgénero 
son extorsionadas por el crimen or-
ganizado y se atreven a denunciar, 
con frecuencia son discriminadas 
en las fiscalías, pues no les ofrecen 
un buen trato ni reconocen su iden-
tidad de género. Además, vinculan 
las violencias de las que fueron vícti-
mas con su expresión de género, lo 
cual impide que se efectúe la inves-
tigación pertinente. Se trata de una 
situación de violencia generalizada, 
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en la que la violencia de género so-
bresale y se vuelve aún más grave 
que la violencia económica. Todo 
esto es importante para entender 
por qué solo una de cada 10 perso-
nas atendidas por Casa Frida quiere 
quedarse en México. El resto desea 
llegar a los Estados Unidos lo más 
pronto posible. 

Violencias Durante el 
Tránsito Migratorio contra la 
Comunidad LGBTIQ+

La comunidad migrante LGBTIQ+ se 
expone a formas de violencia par-
ticulares y exacerbadas durante su 
tránsito migratorio. Tanto por parte 
de pobladores y de grupos crimina-
les como por parte de elementos de 
la Guardia Nacional y las fuerzas po-
licíacas mexicanas. Extorsión y co-
bro ilegal de cuotas, abandono por 
parte de los coyotes, robos, asaltos 
con armas y la violencia sistemática 
con tintes homofóbicos completa-
ron el corolario de violencias sufri-
das durante el trayecto y la estancia 
en México. Este escenario es más 
complejo cuando las personas mi-
grantes de la comunidad LGBTIQ+ 
no pueden hacer uso de los alber-
gues debido a que estos no cuen-
tan con perspectiva de género y 
diversidad sexual, tampoco con las 
condiciones higiénicas y de espacio 
adecuadas.  

Un elemento sumamente preocu-
pante es que muchas experiencias 
de violencia y abuso sexual sufridas 
por mujeres lesbianas y transgéne-
ro durante el trayecto tienen que ver 
con dinámicas de odio, homofobia y 
supuestas prácticas de “corrección”, 

cuya intención consiste en cambiar 
su orientación sexual y forzarlas a 
reconocer que no son lesbianas o 
no son mujeres. Por si fuera poco, 
a estas violencias de género y orien-
tación sexual se suman la discrimi-
nación y las violencias económicas, 
físicas, sociales y políticas que la co-
munidad LGBTIQ+ enfrenta a razón 
de ser personas racializadas, no he-
teronormadas, no binarias, pobres y 
migrantes. 

Dinámicas de la Política 
Migratoria en la Región 
Centro 

Para abordar las estrategias de la 
política migratoria implementada 
durante el año y medio que abarca 
este informe, decidimos separarlas 
en dos categorías centrales: la polí-
tica de militarización y criminaliza-
ción, y la política de contención. Si 
bien las dos se relacionan y es impo-
sible explicar una sin la otra, presen-
tarlo de esta manera nos permitió 
entender cómo opera la política mi-
gratoria al ser parte integral de las 
políticas públicas mexicanas, me-
diante el conjunto de leyes, normas 
y decisiones que afectan, tanto a la 
problemática de la migración como 
a sus protagonistas, las personas en 
contexto de movilidad.

Militarización y 
Criminalización de la 
Movilidad

La militarización como una estrate-
gia que pretende dar respuesta al 
tema migratorio en México puede 
considerarse la principal tendencia 



98

In
fo

rm
e 

20
21

 - 
20

22

de los últimos 18 meses en materia 
de política migratoria, aunque esta 
venía perfilándose desde mucho 
antes. Basta mencionar que el INM 
opera bajo la lógica de seguridad 
nacional, de ahí que no sea casual 
que quien fuera nombrado Comisio-
nado del Instituto desde 2019, el Dr. 
Francisco Garduño Yáñez, ocupara 
con anterioridad cargos vinculados 
con penitenciarías o con el Gabinete 
de Seguridad Nacional del presiden-
te. Ni que 19 delegaciones estata-
les del Instituto estén dirigidas por 
personal que proviene del Ejército 
y la Marina (Aguilar, 2021). Tampo-
co sorprende que el gobierno des-
taque que la coordinación entre la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), la Secretaría de Mari-
na-Armada de México (SEMAR) y la 
Guardia Nacional (GN) sea esencial 
para mantener una migración segu-
ra, ordenada y regular (INM, 2020).

Debido a esto, los operativos del 
INM reportados por los albergues 
de la Región Centro aumentaron 
notablemente entre enero de 2021 y 
julio de 2022. Durante su implemen-
tación se detectó siempre la cola-
boración entre las distintas fuerzas 
policiacas y de la Guardia Nacional. 
Del mismo modo, de manera ge-
neral se reportó un crecimiento en 
las detenciones arbitrarias y en la 
criminalización contra la población 
migrante, la cual se convirtió en la 
norma durante este periodo. 

Pero estos cambios, de acuerdo con 
la directora de Casa Tochan, no fue-
ron espontáneos, consistieron en 
propósitos claros, producto del di-
seño de: “las políticas gubernamen-
tales que han ido al alza en cuanto 

a la falta de respeto a los Derechos 
Humanos, al tratar el tema como 
un tema de seguridad y no de crisis 
humanitaria” (G. Hernández, 2022). 
Esta opinión es compartida por los 
distintos equipos coordinadores 
de las organizaciones y albergues, 
puesto que la lógica policial preva-
leciente ha justificado los abusos, 
operativos y constante presencia y 
vigilancia de las policías estatales 
y municipales (muchas veces junto 
con la Guardia Nacional) apoyando 
la labor del INM. Tal como lo señaló 
el director de La Sagrada Familia:

 “[En Apizaco, Tlaxcala] dialogaba 
con el delegado y la gente de la 
Delegación del INM, y él me de-
cía: Nos exigen −supongo que 
de las Oficinas Centrales− incre-
mentar los números de asegu-
ramiento, pero no me incremen-
tan el número de personal ni las 
instalaciones con las que podría 
atender a estas personas […] Es 
un grupo reducido de agentes 
de migración obligado a detener 
a muchas personas, por lo cual 
siempre necesitan echar mano 
de la policía municipal, estatal, 
Guardia Nacional, etc. Entonces 
es ahorrarse dinero para no con-
tratar a personal de Migración, 
que en teoría pudieran tener 
más capacitación para atender a 
las personas migrantes, que no 
siempre pasa, pero bueno, debe-
ría ser. En cambio, hacen uso de 
la infraestructura y del personal 
de la policía obligándoles a ser 
parte de la política migratoria de 
contención y de detención.” (S. 
Luna, comunicación personal, 21 
de julio de 2022)
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Las experiencias de los albergues 
de la región nos hablan de una serie 
de fenómenos cruciales para enten-
der la estrategia de la política migra-
toria: 

 1. Se exige que se incrementen 
las detenciones migratorias, y 
sumado al incremento en la vio-
lencia que esto en sí mismo re-
presenta, no se destina un ma-
yor recurso al INM para que sus 
agentes y estaciones migratorias 
cumplan con los derechos huma-
nos (DD.HH.). Por si fuera poco, 
esta exigencia de incremento 
justifica además la co-coordina-
ción con fuerzas policiacas y mili-
tares, que tampoco cumplen con 
los DD.HH.

 2. Al buscar lograr este objetivo 
mediante el uso de fuerzas po-
liciales, las y los migrantes son 
convertidos en “criminales” y 
“sujetos peligrosos” por las au-
toridades, y esta percepción co-
mienza a permear a otros secto-
res del Estado y la sociedad.

 3. A la creciente criminalización y 
presencia de instituciones de la 
fuerza pública en labores migra-
torias se suma una notable mi-
litarización, con una mayor pre-
sencia de la Guardia Nacional y 
un discurso normalizado de ries-
go para la seguridad nacional.

Existieron distintos señalamientos 
que dejaron ver cómo la militariza-
ción ha ido en aumento en estados 
del centro del país como: Querétaro, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Estado 
de México. Prácticamente, en todas 
las entrevistas que realizamos, los 

testimonios mencionan la presen-
cia de retenes y la reincidencia de 
operativos como parte de las nue-
vas estrategias con las que distintas 
autoridades manejan el tema de la 
migración. 

A partir de septiembre de 2022, la 
Guardia Nacional −una fuerza crea-
da bajo mando civil− fue transferida 
de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana y, a la Secretaría 
de la Defensa Nacional, que integra 
al Ejército y la Fuerza Aérea (Gon-
zález, 2022). Esto se ha percibido 
como un vínculo a la militarización 
del país presenciada durante y des-
pués de las entrevistas realizadas 
para el informe. Lo anterior suscitó 
la preocupación de las organiza-
ciones que conforman REDODEM 
pues, como bien lo señaló Amnistía 
Internacional:

 “Militarizar la seguridad pública 
generará más violaciones de de-
rechos humanos” […] ya que los 
militares no están formados con 
un enfoque de seguridad ciuda-
dana adecuado para tratar con 
civiles, sin olvidar los numerosos 
casos de torturas o desaparicio-
nes forzadas que han salpicado 
históricamente al Ejército mexi-
cano.” (González, 2022)

El incremento de la militarización ha 
tenido una repercusión directa en la 
sensación de temor e intimidación 
que las y los migrantes y desplaza-
dos sienten hacia las autoridades 
y servidores públicos. Si en años 
pasados ya se reportaba una gran 
desconfianza hacia estos actores, 
este comportamiento se ha visto 
incrementado y generalizado a raíz 
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del aumento en la militarización, 
afectando los trámites y procesos 
de regularización. Las personas en 
situación de movilidad confiesan 
sentir temor cuando se ven orilla-
das a acercarse al INM, a la COMAR 
o a otras instituciones, incluso aun-
que sea para su beneficio. Esto llega 
al punto de que algunas personas 
migrantes refieren temer más a las 
autoridades que a las pandillas o a 
las personas que pertenecen a al-
guna organización delictiva. Esto ha 
dificultado la labor de los propios 
albergues, pues el miedo de las per-
sonas es tanto que a veces temen 
o desconfían hasta del personal de 
defensores de derechos humanos, 
quienes constantemente deben re-
calcar que sus organizaciones no 
forman parte del gobierno, sino de 
la sociedad civil. 

Los diversos testimonios recopila-
dos muestran que a pesar de que 
la militarización sigue creciendo a lo 
largo y ancho del país, existe la idea 
de que la Ciudad de México es una 
suerte de excepción a la norma y 
que en la capital se respetan en ma-
yor medida los derechos humanos. 
Sin embargo, también encontramos 
testimonios que muestran todo lo 
contrario, la primera anónima para 
el resguardo de la integridad de la 
persona: 

 Llegando acá al D.F. [Distrito 
Federal], pues sí, la verdad, los 
policías nos persiguieron, nos pi-
dieron documentos y todo eso… 
como no teníamos la documen-
tación, ni una credencial que [de-
mostrara que] pudiéramos estar 
acá, pues nos subieron a la pa-
trulla y nos pegaron.

 Como explica Christian Andrade, 
del Albergue San José: 

 “La Ciudad de México está rodea-
da de Guardia Nacional que se 
encarga de regular las entradas 
y salidas. Cuando alguien intenta 
salir por el norte de la Ciudad, lle-
ga la Guardia Nacional, los detie-
ne y los regresa a Ciudad de Mé-
xico y los [envía a] las estaciones 
migratorias.” (C. Andrade, 2022)

De igual manera, si alguien preten-
de ingresar a la capital desde Pue-
bla o Tlaxcala, la Guardia Nacional 
se hace presente para incomodar 
e intimidar, y si puede, evitar el ac-
ceso. Otra estrategia notoria de in-
timidación, desaliento y criminaliza-
ción de la movilidad en el periodo 
reportado fue la emisión de “Alertas 
Migratorias”. Un recurso empleado 
por el INM para: “Verificar, registrar 
e informar a las autoridades res-
pectivas sobre los movimientos de 
ingreso-salida de las personas men-
cionadas, a través de los 194 puntos 
de internación aéreos, marítimos 
y terrestres del territorio nacional” 
(INM, 2022). Las organizaciones de-
fensoras comentaron que a partir 
de enero de 2021 y hasta julio de 
2022, las alertas migratorias se con-
virtieron en una práctica recurrente 
que obstaculizó la regularización de 
los solicitantes de visas humanita-
rias y refugio. 

Aunque al parecer se aplicaron con 
mayor frecuencia, no resultaba sen-
cillo para las personas en movilidad 
saber si se les había asignado una 
alerta migratoria o no y con qué 
fines, pues estas pueden ser solo 
informativas, para auxiliar a las au-
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toridades si resulta procedente au-
torizar a los extranjeros el ingreso 
a territorio nacional o no. Pero tam-
bién pueden ser restrictivas, cuando 
las personas han sido vinculadas a 
proceso porque se les atribuye algu-
na falta. Lo preocupante es que mu-
chos servidores públicos actúan a 
discreción, emitiendo alertas de ma-
nera injusta cuando existen meras 
faltas administrativas y no delitos 
graves por parte de las y los migran-
tes. Además, siguiendo a Selene 
Sauza, abogada especialista en De-
recho Migratorio y Constitucional:

 “El Instituto Nacional de Migra-
ción no notifica de la imposición 
de la alerta migratoria o de su 
registro vigente en las listas de 
control migratorio, menos aún, 
el motivo por el cuál fue alerta-
do […] al contemplarla como in-
formación reservada y confiden-
cial; en consecuencia, no existe 
un procedimiento debidamente 
regulado para su garantía de 
defensa, lo que ha dejado en 
estado de vulnerabilidad a los 
extranjeros que únicamente reci-
ben su negativa de trámite u or-
den de salida del país y no saben 
el motivo exacto.” (Sauza, s.f.)

En suma, la alerta migratoria se 
convirtió durante este periodo en 
un dispositivo más de intimidación 
y criminalización que será necesario 
seguir vigilando.

Tácticas de Contención y 
Castigo de la Migración

En conjunto con la militarización, 
existe una serie de tácticas y estra-

tegias que forman parte de la polí-
tica migratoria, como aquellas que 
buscan contener a las personas mi-
grantes y desplazadas con el fin de 
dificultar su tránsito seguro por el 
país. Una de las dinámicas de casti-
go y disuasión notable en la región 
durante la etapa del informe fue 
el contubernio entre autoridades 
municipales, estatales, y los opera-
rios de la empresa Ferromex, con 
el fin de impedir que las personas 
migrantes utilicen el tren de carga 
como medio de transporte. Tam-
bién se reportó la sospecha de que 
al mismo tiempo que se bloqueó a 
las personas en movilidad se permi-
tió la presencia de grupos delictivos 
que acentuaron los riesgos y la inse-
guridad. Se denunció que, en varias 
ocasiones, tanto servidores públicos 
como empleados de Ferromex par-
ticiparon abiertamente en las extor-
siones y otro tipo de delitos contra 
quienes intentaron usar el tren con 
la finalidad de avanzar rumbo a la 
frontera norte. 

En la actualidad el uso del tren de 
carga como medio de transporte 
se ha visto reducido notablemente 
por diversas razones, como el incre-
mento de la vigilancia y la infraes-
tructura colocada para impedir el 
abordaje en determinadas zonas, 
así como el aumento en los asaltos, 
secuestros, maltratos, extorsiones 
y violaciones sexuales ejecutados 
por parte de autoridades, redes de 
la delincuencia o del crimen organi-
zado. Las entrevistas revelaron que 
en el periodo entre enero de 2021 y 
julio de 2022, además de cobrar una 
cuota a cada persona que quisiera 
abordar el tren, fue notoria la es-
trategia de detener el ferrocarril sin 
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previo aviso para obligar a todas las 
personas a descender y luego aban-
donarlas a su suerte en zonas peli-
grosas, en las cuales se convirtieron 
en presa fácil para el secuestro y la 
trata de personas.

Debido al inminente riesgo y a la in-
certidumbre que significó trasladar-
se en tren, las personas en movilidad 
se vieron obligadas a utilizar auto-
buses por todo el territorio nacional. 
Por lo tanto, durante el último año 
y medio se exacerbaron otros méto-
dos de contención migratoria: la pre-
sencia frecuente de autoridades en 
las centrales de autobuses haciendo 
controles migratorios, la existencia 
de retenes en las rutas que llevan 
hacia las terminales de autobuses 
y, lo más relevante, la instrucción a 
las compañías de transporte de no 
vender boletos a las personas que 
no pudieran acreditar su estancia 
regular en el país o su nacionalidad 
mexicana. Como consecuencia de 
esta falta de opciones para movili-
zarse a través del territorio mexica-
no, ciertas personas comenzaron a 
ofrecer sus vehículos particulares a 
cambio de cuotas, pero también co-
metieron extorsiones y otros delitos. 
Esta situación se reportó en muni-
cipios de distintos estados como: 
Huehuetoca, Apizaco o Atitalaquia. 
De hecho, se puede decir que: “las 
consecuencias de una mala gestión 
migratoria han derivado en que, el 
mecanismo más fácil para las perso-
nas hoy sea pagar los tráileres en los 
que los trasladan los polleros”. (G. 
Talavera, 2022)

Junto con estas medidas de conten-
ción directa y desincentivación de la 
movilidad, los entrevistados enfati-

zaron el impacto que han tenido los 
recortes presupuestales ejercidos 
por la actual Administración en de-
trimento de las instituciones y de los 
programas públicos que proveían 
cierto apoyo a la población migran-
te. Por ejemplo, Vania Ruiz, de PCR 
especificó que la Secretaría de Inclu-
sión y Bienestar Social (SIBISO) an-
teriormente colaboraba en asuntos 
vinculados con las regularizaciones 
migratorias proponiendo alterna-
tivas o priorizando el refugio como 
la vía más eficiente y segura. Pero 
dejó de hacerlo como consecuencia 
de la escasez de fondos. Otra me-
dida tuvo que ver con el retraso y 
estancamiento de los trámites. Por 
ejemplo, hacia finales de 2021 para 
gestionar la Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias (TVRH) ante 
el INM había que esperar alrededor 
de tres meses tan solo para obtener 
la cita. Como explica el abogado de 
CAFEMIN: “Esto resultó absoluta-
mente ineficiente, pues es incon-
gruente exigirle a los migrantes una 
espera tan prolongada cuando no 
tienen los medios ni las condiciones 
para poder esperar y su finalidad 
consiste siempre en avanzar” (P. 
Martínez, 2022)

Por otra parte, durante los últimos 
dos años, poseer la TVRH no fue ga-
rantía de seguridad o de poder evitar 
la deportación para los migrantes 
que ocuparon los espacios humani-
tarios, ya que hubo muchas denun-
cias de cómo los propios agentes del 
INM en diferentes puntos del país 
desconocían e inclusive destruían los 
documentos expedidos por su pro-
pia institución, ya fuera en retenes, 
autobuses, automóviles o fronteras. 
Esta constituyó una de las medidas 
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más graves, agresivas y violatorias 
de derechos registrada entre enero 
de 2021 y julio de 2022. No obstante, 
a pesar de las violaciones por parte 
de las autoridades mexicanas a sus 
propios procedimientos, las solicitu-
des de refugio en México aumenta-
ron durante los dos últimos años. La 
base de datos de REDODEM indicó 
que en la Región Centro un total de 
510 personas habían solicitado re-
fugio, y 95.5% lo hizo en México. El 
resto había solicitado en los Estados 
Unidos. El 31.3% de estas personas 
deseaba radicar en alguno de los es-
tados de la Región Centro. Por otra 
parte, el director de la COMAR repor-
tó que: “El número de solicitantes de 
la condición de refugiado en CDMX 
ha crecido notablemente” (Ramírez, 
2023b), indicando que únicamente 
en esta ciudad, entre el año 2019 y 
enero de 2023 se registraron 30,445 
solicitudes de la condición de refu-
giado. Tan sólo en el año 2022 se 
registraron 9,570 solicitudes en la 
capital mexicana, provenientes de 
62 diferentes nacionalidades. La ma-
yoría fueron de personas originarias 
de Venezuela 4,748, Haití 951, Hon-
duras 893, Colombia 765, Cuba 434, 
El Salvador 258, Guatemala 209, Ni-
caragua 181, Afganistán 177 y Perú 
140 (Ramírez, 2023c), representando 
un total de 8,756 solicitudes, es de-
cir, 91.5% del total. 

Asimismo, se indicó que en lo que 
va del presente sexenio (iniciado 
en 2018) el promedio mensual más 
alto en el número de solicitudes de 
refugio en la Ciudad de México fue 
de 825 registros en 2022. Mientras 
que en enero de 2023 ya se habían 
registrado 3,234 solicitudes tan solo 
en la capital, lo que representa 3.92 

veces el promedio mensual de 2022 
(Ramírez, 2023d). 

Sin embargo, no hay que olvidar, 
como lo precisan todos los entre-
vistados, que la mayoría de las 
personas migrantes en realidad no 
desean establecerse en México, so-
licitan el refugio únicamente como 
estrategia de defensa ante las vio-
lentas prácticas de contención y cas-
tigo de la movilidad, pues mediante 
este trámite obtienen una visa hu-
manitaria que los autoriza a transi-
tar por el país. También está rela-
cionado el hecho de que, pese a la 
demora en sus gestiones, la COMAR 
goza de mayor credibilidad que el 
INM entre la población migrante, 
por lo que, en general, contar con 
un comprobante o número de expe-
diente de la Comisión les proporcio-
na mayor confianza.  La directora de 
Casa Fuente expresa que:

 “Si bien el refugio es un excelen-
te recurso y debe defenderse su 
aplicación por las posibilidades 
que ofrece, tratarlo como susti-
tuto de una documentación efec-
tiva para continuar el tránsito es 
un error de enfoque. Sin embar-
go, ante la situación de desespe-
ración y bloqueo, las personas 
en situación de inmovilidad usa-
rán las estrategias que tengan a 
la mano: “Ya también en la fran-
queza, me dicen: − ‘¿Sabes qué? 
Yo tuve que decir en COMAR, en 
Migración, que sí, que México 
lindo y querido, pero no... La ver-
dad quiero un papel y yo necesito 
irme a Estados Unidos” (B. Fuen-
tes, 2022).
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Reproducción de Violencias 
Múltiples en la Región 
Centro10 

Al igual que en años anteriores, tan-
to la población migrante como las 
personas defensoras y trabajadoras 
de los espacios humanitarios repor-
taron la prevalencia de una serie de 
violencias que van desde la insti-
tucional y el abuso de poder hasta 
la agresión física, el asesinato y la 
comisión de otros delitos en contra 
de las personas migrantes. Frente a 
este panorama, resulta sumamente 
importante reconocer la reproduc-
ción y continuidad de la violencia a 
través del tiempo, así como enten-
der su profunda vinculación e imbri-
cación. Es, por lo tanto, fundamental 
hablar de un continuum de violen-
cias en el que las arbitrariedades y 
agresiones de las fuerzas estatales y 
los servidores públicos están estre-
chamente relacionadas no sólo con 

10  En este apartado se omiten los nombres de los entrevistados por razones de seguridad. 

la violación rutinaria de derechos 
humanos, sino con la vulnerabilidad 
de las personas migrantes a sufrir 
múltiples delitos.

Agresiones y Delitos 
Cometidos contra Personas 
Migrantes

La base de datos producida por la 
REDODEM indicó también que en 
la Región Centro los dos tipos de 
delitos más comunes durante el pe-
riodo registrado fueron el robo y la 
extorsión, pues 41.9% de las perso-
nas usuarias declararon haber sido 
víctimas de hurto y 13.7% de extor-
sión (solicitud de dinero para poder 
continuar su viaje). A estos delitos 
siguieron en orden de importancia 
las agresiones verbales, con 13% y 
la privación de la libertad, con 11% 
(ver Gráfica 1).

Gráfico 1. Agresiones y delitos reportados en la Región Centro entre enero de 2021 y 
julio de 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de REDODEM.
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Violencia contra las Personas 
Migrantes

Con apoyo en la base de datos de la 
REDODEM se observó que durante 
los 18 meses monitoreados un to-

tal de 429 personas que atravesó la 
Región Centro sufrió algún tipo de 
violencia, mientras que 112 fueron 
testigo de ella y 105 personas en-
frentaron ambas situaciones (ver 
Gráfica 2). 

Gráfico 2. Reportes de violencia en la Región Centro, enero 2021-julio 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de REDODEM.

Destacó que el mayor porcentaje de 
agresiones y delitos cometidos con-
tra las personas migrantes fue per-
petrado por ciudadanos y personas 
particulares, con un 36.3% de casos 
reportados en la Región Centro (ver 
Gráfico 3). Aunque este porcenta-
je incluyó a delincuentes menores, 
también se refirió a integrantes de 
la sociedad que cometieron agresio-
nes físicas, prácticas discriminato-
rias o abusivas, como aquellas per-
sonas o pequeños empresarios que 
emplearon a migrantes con falsas 
promesas y al momento del pago les 
exigieron la Clave Única de Registro 
de Población (CURP) o la credencial 
de elector. Aunque las personas de-

mostraron comprobantes de que su 
regularización migratoria estaba en 
proceso, los contratantes no los vali-
daron y se negaron a pagarles.  

Otro elemento sumamente preo-
cupante fue que además de notar 
un incremento en la violencia hacia 
las personas migrantes, varios al-
bergues detectaron que una enor-
me proporción de las agresiones 
provinieron de los propios agentes 
del Estado (34.7%), ocupando el se-
gundo lugar en importancia, como 
muestra el Gráfico 3. Defensores 
y migrantes mencionaron que en 
numerosas ocasiones policías uti-
lizaron armas largas sin ninguna 
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necesidad en algunos operativos 
masivos, lo cual colocó a la pobla-
ción, entre la que estuvieron niñas y 
niños en grave riesgo. 

Noemí Rayas y Christian Andrade 
(2022), del albergue San José, ates-
tiguaron que la política migratoria 
de militarización y contención se 
convirtió en el principal motor de la 
violencia y de las violaciones contra 
los Derechos Humanos en 2022: 

 Lamentablemente, en la entre-
vista inicial que hacemos [detec-

tamos] un aumento muy grande, 
de enero para acá, de cómo las 
políticas migratorias han lleva-
do a la violación de derechos 
humanos, principalmente en la 
zona de Veracruz. Personas que 
dicen: −“No, pues, en Tierra Blan-
ca intentaron secuestrarme”. O: 
−“Estuve secuestrado”. También 
[refieren] que en Tapachula los 
intentaron secuestrar, y la cons-
tante justo es esa… por personal 
proveniente de la Guardia Nacio-
nal o de las policías estatales o 
municipales.

Gráfico 3. Agente agresor. Redodem, Región Centro, enero 2021-julio 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de REDODEM.

Las corporaciones policíacas, en par-
ticular las municipales, demostraron 
no poseer capacitación en materia 
de derechos humanos ni protoco-
los de actuación, razón por la cual 
cometieron abusos de autoridad y 
uso excesivo de la fuerza al apoyar 
al INM en sus labores. “Parecía que 
sólo venían a cumplir la cuota diaria 

que les pedían de atrapados y ya se 
iban”, coincidieron distintas organi-
zaciones. Diversos testimonios con-
cordaron en la brutalidad que ejer-
cieron no solo contra la población 
en movilidad, sino también contra 
las y los defensores de derechos 
humanos. Esta situación llevó a que 
el personal de distintas sedes inter-
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pusiera denuncias y quejas ante las 
instituciones correspondientes. Las 
personas migrantes destacaron por 
su frecuencia a los golpes, así como 
a las prácticas discriminatorias y 
violatorias de derechos al hablar del 
tipo de agresiones perpetradas por 
los agentes estatales.

Como muestra paradigmática de 
la dinámica de este tipo de agre-
sión hacia las personas migrantes 
destacamos la respuesta de las au-
toridades de la Ciudad de México a 
finales de 2021 ante la llegada de la 
“Caravana por la justicia, la dignidad 
y la libertad del pueblo migrante”, 
proveniente de la frontera sur de 
México. Ante el inminente arribo de 
cientos de personas migrantes, re-
presentantes de los albergues de la 
Región Centro realizaron un llama-
do de emergencia a las autoridades 
mediante una carta dirigida a la Jefa 
de Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum, en la que solici-
taban apoyo, así como la creación de 
un albergue permanente de primera 
acogida. No obstante, el 12 de di-
ciembre, el gobierno capitalino reci-
bió con violencia a las casi 500 perso-
nas (25% de ellas niñas y niños) que 
se habían trasladado a pie por más 
de 45 días desde Tapachula, Chiapas, 
y quienes durante el trayecto habían 
padecido el constante hostigamien-
to y acoso ejercido por agentes del 
INM y de la Guardia Nacional. 

Las personas migrantes fueron reci-
bidas por más de 300 agentes de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) quienes los bloquearon y en-
capsularon en los carriles laterales 
de la autopista México-Puebla, en 
los límites de la Ciudad, impidién-

doles el paso de manera violenta a 
pesar de la presencia numerosa de 
mujeres, niños y personas de la ter-
cera edad (Universidad Iberoameri-
cana, 2022, pp. 2, 12). Traicionando 
la supuesta vocación capitalina de 
“ciudad hospitalaria y lugar santua-
rio”, la respuesta gubernamental 
fue agresiva, restrictiva y violatoria 
de derechos:

 La respuesta del gobierno local se 
tradujo en “acciones coordinadas” 
entre la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de Méxi-
co, INM, Secretaría de Bienestar, 
Salud y DIF para habilitar un al-
bergue temporal. A través de no-
tas periodísticas dieron a conocer 
imágenes del presunto albergue 
en el Deportivo Santa Martha, 
en Iztapalapa. Horas antes de la 
llegada de la caravana, organiza-
ciones de la sociedad civil y co-
lectivos de personas defensoras 
valoraron necesario hacer un cer-
co de seguridad para recibir a la 
caravana kilómetros antes en su 
caminar, para acompañar su en-
trada a la ciudad por la autopis-
ta, ya que se reportaban perso-
nas enfermas y desgastadas. No 
obstante, fueron agredidos y su 
camino obstaculizado por agen-
tes de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana. El enfrentamiento fue 
minimizado por medios de comu-
nicación y el gobierno, alegando 
que los migrantes querían llegar 
a la Basílica de Guadalupe y no al 
albergue a donde serían “escolta-
dos”. El resultado fue de 50 perso-
nas lesionadas, incluyendo niñas 
y niños, y tres personas hospita-
lizadas. (M. Rentería y S. Hernán-
dez, 2022)



108

In
fo

rm
e 

20
21

 - 
20

22

Según los testimonios de los coor-
dinadores de los albergues de la 
Región Centro, este acontecimiento 
marcó un antes y un después en las 
acciones de respuesta a la movilidad 
por parte del gobierno de la Ciudad 
de México, que lejos de fortalecer 
una ciudad de derechos se decantó 
por una estrategia hostil, de inmovi-
lización y bloqueo.

Violencia, Arbitrariedad 
y Abuso por parte de las 
Autoridades Migratorias

Dentro de las agresiones cometidas 
por agentes del Estado, las corres-
pondientes a autoridades migrato-
rias ocuparon un lugar preponde-
rante. Ante el aumento de los flujos 
migratorios durante el periodo del 
informe, el INM se vio claramente 
sobrepasado en su capacidad ope-
rativa, lo cual derivó en detenciones 
arbitrarias, abuso de autoridad, uso 
excesivo de la fuerza y violencia, ne-
gligencia en los procedimientos ad-
ministrativos, violación del derecho 
a la información y al debido proce-
so, omisión de cuidados, violación 
de derechos hacia niñas, niños y 
adolescentes. El personal de los al-
bergues detectó a funcionarios que 
ante el incremento de los flujos de 
personas simularon detenerlas para 
tomar sus datos personales e inti-

midarlas, y luego liberarlas sin brin-
darles información o asesoría, en 
horarios nocturnos inadecuados y 
lugares desolados o peligrosos. Esto 
a pesar de la presencia de mujeres, 
bebés, niños y adultos mayores en 
los grupos. 

Otra arbitrariedad registrada du-
rante este periodo fue el oculta-
miento deliberado de información 
por parte de las sedes estatales del 
INM, acerca de los motivos por los 
que las personas migrantes habían 
sido registradas con una alerta mi-
gratoria. Se les exigía trasladarse a 
las oficinas centrales en la Ciudad 
de México, pero a muchas perso-
nas les fue imposible conseguir los 
recursos para realizar el viaje y para 
otras representaba, además, volver 
atrás. Por lo tanto, se reportó cómo 
esta injusticia tuvo un impacto ne-
gativo en la posibilidad de realizar 
regularizaciones migratorias. A esto 
se sumó la negativa, tanto por par-
te del INM como de la COMAR en la 
Región Centro, de dar seguimien-
to a los trámites iniciados en otros 
estados del país (ver Fotografía 5). 
Esta dinámica, junto con la falta de 
traductores de otras lenguas para 
acompañar los trámites, tal y como 
determina la Ley, se convirtió en un 
bloqueo contra el derecho al refugio 
y a la visa por razones humanitarias. 
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Fotografía 5. Taller “Conoce tus derechos”. Realizado en las instalaciones de CAFEMIN, 
dirigido a personas venezolanas, ante las reglas del Título 42 implementadas el 12 de 

octubre de 2022

PCR, octubre de 2022, REDODEM.

Riesgos de Trata y Tráfico de 
Personas 

La trata de personas es una forma 
extrema de violencia que transgre-
de los derechos humanos funda-
mentales y que encuentra en la mi-
gración un terreno fértil donde los 
cuerpos y las vidas de las personas 
se convierten en mercancías. A me-
nudo, las diferencias entre el tráfico 
y la trata de personas se diluyen; 
pues, aunque el tráfico de personas 
se suele definir como una relación 

donde existe un “consentimiento” o 
un “acuerdo” entre las partes, como 
podría ser el uso de “coyotes” y otros 
tipos de “guías”, sabemos que en los 
procesos de movilidad estos se dan 
bajo situaciones forzadas por las ex-
tremas condiciones que impulsan 
la migración: la violencia, la falta de 
otras oportunidades y la desespe-
ración. En este contexto, el traslado 
suele ser uno de los momentos más 
peligrosos para las personas mi-
grantes, debido a la obligada clan-
destinidad, como en el caso de los 
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tráileres en los que hacinan a dece-
nas de personas. Además, por razo-
nes de seguridad nacional, el tráfico 
es considerado un delito contra los 
Estados (CIM-OEA, et al., 2006, p. 20; 
Zhulali de Andrés, 2017, p. 26). 

La trata de personas, en cambio, no 
implica necesariamente el consen-
timiento de las víctimas y personas 
implicadas, quienes por lo regular 
son mujeres 80% y niñas 50%, se-
gún datos de la OIM (2005). Quienes 
con frecuencia son reclutadas a la 
fuerza o engañadas para ser explo-
tadas, por eso los daños o impactos 
físicos y psicológicos pueden llegar 
a ser más profundos y perdurables. 
Como este delito no necesariamen-
te requiere el cruce de fronteras, no 
se comete contra los Estados, sino 
contra los individuos, al atentar di-
rectamente sobre sus derechos hu-
manos (CIM-OEA, et al., 2006, p. 20; 
Zhulali de Andrés, 2017, p. 26). 

Entre las distintas finalidades de la 
trata están la laboral, la sexual, las 
falsas adopciones, la servidumbre, 
la militar, el tráfico de órganos y las 
prácticas esclavistas (CIM-OEA, et al., 
2006, p. 22; Zhulali de Andrés, 2017, 
pp. 23-25). Pero, en ocasiones, am-
bas categorías, el tráfico y la trata, 
pueden presentarse juntas y afectar 
a una misma persona. Por su parte, 
las principales fases de la trata son: 
el enganche, el traslado y la explota-
ción. En la primera, se recluta a las 
víctimas, generalmente, a partir del 
engaño o del sometimiento, pero en 
algunos casos sí llega a existir el con-
sentimiento y esto, por obvias razo-
nes, dificulta la interpretación legal y 
la procuración de justicia.

El traslado puede llevarse a cabo de 
distintas maneras, ya sea por aire, 
mar o tierra, si se cruzan fronteras y, 
en dado caso, es muy frecuente que 
las redes criminales echen mano de 
documentos falsos o del robo de 
identidad para facilitarles pasapor-
tes a las víctimas. La tercera fase, la 
más terrible, es aquella que implica 
la explotación y en la cual las perso-
nas pueden pasar amenazadas y so-
metidas largos periodos, obligadas 
a desarrollar actividades diversas 
contra su voluntad y en beneficio de 
los tratantes, de los grupos de delin-
cuencia organizada cada vez mejor 
estructurados, cuyo único interés es 
lucrar, obtener beneficios económi-
cos a través de sus víctimas (CIM-
OEA, et al., 2006, pp. 21-23; Zhulali 
de Andrés, 2017, p. 94).

Al ser una actividad clandestina, re-
sulta sumamente difícil establecer 
con precisión cifras o estadísticas 
certeras de la trata, solo se tienen 
aproximaciones. Sin embargo, el 
Departamento de Estado estadou-
nidense reconoció en 2004 que ya 
se trataba, desde entonces, de uno 
de los tres negocios más rentables 
del crimen organizado después del 
tráfico de armas y de narcóticos 
(U.S. Department of State, 2004). 

A esto se suma la complejidad de 
reconocer el delito (por parte de so-
brevivientes y su entorno) cuando 
este es perpetrado durante largos 
periodos de tiempo o involucra a 
personas del entorno social y fami-
liar de la víctima, así como prácticas 
que lo normalizan. 
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A nuestro albergue llegó un grupo 
de adolescentes centroamericanas 
provenientes de 

comunidades rurales. Venían ins-
truidas sobre qué decir en el mo-
mento de las entrevistas, era un 
caso obvio de trata. Todas decían 
que las esperaban tíos en Estados 
Unidos y que viajaban con el deseo 
de continuar sus estudios. 

Este y otros ejemplos similares des-
afortunadamente son frecuentes en 
los albergues, que además conlle-
van múltiples situaciones y coyun-
turas peligrosas y desafiantes para 
las personas defensoras. En este 
periodo destacaron los ejemplos 
de mujeres utilizadas por pandillas 
o grupos criminales para trasladar 
drogas o armas. Pese a sincerarse 
con algún integrante de los cen-
tros de atención, terminaron por no 
aceptar ayuda o negarse a denun-
ciar a sus atacantes, debido al “páni-
co” que ellos les generaban. A estos 
episodios se sumaron otros eventos 
de grave violencia de género en los 
que también pudieron estar presen-
tes redes de tráfico o trata: Tal es el 
caso de algunas mujeres que pidie-
ron resguardo en albergues por ser 
víctimas de violencia y fueron per-
seguidas por quien supuestamente 
sería su pareja: si las encontraban 
en un albergue hacían de todo para 
sacarlas de ahí, ya fuera a base de 
intimidaciones, amenazas o golpes. 
Integrantes de otro albergue apun-
taron: En nuestra casa tuvimos un 
intento de feminicidio, por parte 
de un integrante de la Mara Salva-
trucha que venía persiguiendo a 
su pareja. Esta clase de situaciones 
además de vulnerar a las mujeres 

perseguidas también colocó en si-
tuación de riesgo extremo a las de-
fensoras y sus organizaciones.

También se mencionaron casos de 
niños y adolescentes que viajaron 
con coyotes y que al ser detecta-
dos por las autoridades fueron ca-
nalizados a los albergues por la 
Procuraduría de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes, pero los 
funcionarios no otorgaron el debi-
do seguimiento a cada caso y esto 
contribuyó a que decenas de niños 
se marcharan de los refugios antes 
de completar su acompañamiento 
humanitario. El representante del 
albergue menciona: Nuestras casas 
son de puertas abiertas, no pode-
mos obligarlos a permanecer ahí, 
ni contamos con suficiente perso-
nal para atender legal, psicológica 
y emocionalmente a las infancias o 
vigilarlas las 24 horas del día.

Este tipo de casos, en los que llega 
a perderse contacto con mujeres 
e infantes que se retiran de los al-
bergues y se pierde la ubicación de 
su paradero, también afecta emo-
cionalmente a los colaboradores 
de cada sede. Además, provoca un 
efecto desalentador, reconocer que 
algunas personas en situación de 
movilidad se ven orilladas a aceptar 
o eligen trabajar para agrupaciones 
delictivas, aun sabiendo los riesgos 
que esto implica, con tal de obtener 
recursos económicos de manera 
expedita. Ante estos escenarios, el 
personal de los albergues confiesa 
que, en ocasiones se siente rebasa-
do, porque los protocolos de acción 
con los que cuentan terminan sien-
do fácilmente superados por reali-
dades tan complejas. 
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La Mercantilización de 
Cuerpos y Vidas Migrantes, y 
la Penetración de las Redes 
de Coyotaje a los Espacios 
Humanitarios

Todos los albergues reportaron 
como una de las consecuencias más 
graves de la pandemia de COVID-19, 
la constante presencia de polleros 
y enganchadores alrededor de las 
distintas sedes, algo nunca visto. 
Las personas entrevistadas denun-
ciaron que traficantes y tratantes 
actuaron con un nivel de confianza 
que les permitió operar “descarada-
mente”, al grado de proponer sus 
“servicios” casi en la puerta de los 
refugios y hasta atreverse a ofrecer 
dinero a integrantes de las orga-
nizaciones a cambio de “clientes”. 
Aunque resulta difícil establecer las 
causas concretas de este compor-
tamiento, se cree que la coyuntura 
suscitada por la emergencia sanita-
ria posibilitó una mayor impunidad 
que fue aprovechada por los delin-
cuentes ante el temor de perder po-
der, control y ganancias. Otra posi-
ble explicación es que la búsqueda 
de refugio se ha convertido en una 
vía de ingreso a los Estados Unidos 
cada vez más importante, frente a 
otras estrategias como cruzar el de-
sierto o “brincar” el muro fronterizo. 

Un elemento importante en esta 
dinámica es que el personal de las 
casas de migrantes coincidió en que 
fue cada vez más notoria y frecuente 
la presencia de coyotes y tratantes 
entre las personas usuarias de los 
espacios y que estos, como muchos 
de sus paisanos, contaban con visas 
humanitarias. Esto hizo posible re-

conocer y visibilizar una estructura 
de tráfico que siempre había estado 
presente, que ahora está claramen-
te infiltrando y ocupando espacios 
humanitarios. En este contexto, la 
intensificación de la vigilancia y el 
control provocó, entre otras cosas, 
que cientos de personas optaran 
por contratar los servicios de coyo-
tes y aceptaran ser trasladados a la 
frontera en tráileres “clonados” de 
diversas empresas. Esta constituyó 
una de las formas de tráfico de per-
sonas más relevante del período, 
preocupante por el nivel de riesgo 
que implicó para las personas y la 
exacerbación de la mercantilización 
de los cuerpos y las vidas migrantes. 

Los Secuestros al Alza

Los secuestros representan la moda-
lidad de trata de personas más cono-
cida en el contexto de la migración 
en tránsito por México, pero no es la 
única. Durante el periodo del infor-
me, los espacios reportaron haber 
percibido un repunte en el delito de 
secuestro, en el que también hubo 
una mayor presencia de mujeres, 
niños y familias completas entre las 
víctimas. Esto es un dato sumamen-
te preocupante si lo pensamos con 
relación a que México ocupa el pri-
mer lugar mundial en producción y 
difusión de pornografía infantil, se-
gún datos del Senado de la Repúbli-
ca (Boletín 035, s. f.). Otro de los cam-
bios notorios de esta temporada fue 
que los plagiarios solicitaron meno-
res cifras de rescate para que los fa-
miliares pudieran depositarles pron-
to, de ahí que las personas fueron 
liberadas con mayor rapidez. Entre 
los usuarios de la red de albergues 
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de la Región Centro, 11% especificó 
haber sido privado de su libertad.

 Las redes de trata de personas 
en todos los estados han demos-
trado estar muy bien organiza-
das, así como las pandillas que 
constantemente originan bala-
ceras en los hoteles de los muni-
cipios o ciudades. Y aunque esto 
no se sepa del todo o se difunda, 
por supuesto que existe y forma 
parte del contexto migratorio 
(Anónimo, comunicación perso-
nal, 6 de agosto de 2022). 

Fueron frecuentes los testimonios 
que mencionan a Veracruz como 
uno de los estados más peligrosos, 
donde agentes del INM obligan a 
las personas a descender de los 
autobuses para entregarlos a gru-
pos criminales y tratantes de per-
sonas. Precisamente, el delito más 
señalado en este contexto fue el 
secuestro, pero también suceden la 
explotación laboral y sexual, el trá-
fico de órganos e incluso las adop-
ciones ilegales, como variedades 
de los fines de la trata implicadas 
en la movilidad humana. Aunque 
las personas defensoras atestiguan 
en muchos casos la complicidad de 
distintas autoridades, en otras oca-
siones se sabe de su colusión, aun-
que no estén presentes durante el 
delito, pues este es perpetrado por 
particulares. Comentaron también 
que en otras ocasiones: Es tal el des-
caro de los ‘agentes’ o ‘policías’, que 
surge la duda de si se trata de fun-
cionarios reales o de delincuentes 
utilizando uniformes falsos.  

Sin duda, todos los fines económi-
cos de la trata de personas consti-

tuyen delitos graves que se deben 
perseguir, pero por su ilegalidad 
los testimonios son escasos y eso 
imposibilita medir las secuelas 
que sufren las víctimas. No obs-
tante, los secuestros de migrantes 
se han vuelto ya tan comunes que 
hoy permiten construir una mejor 
aproximación a la problemática. Los 
sobrevivientes afirman que repre-
senta una experiencia traumática, 
porque ataca la autodeterminación, 
quien es secuestrado no puede de-
cidir por sí mismo, es cosificado, 
mercantilizado y su vida tratada 
con desprecio. Después de la libe-
ración muchas víctimas presentan 
síntomas de estrés postraumático, 
insomnio, pesadillas y/o depresión. 
Vivir algo así y no recibir la atención 
adecuada en el momento preciso 
contribuye al desarrollo de sínto-
mas permanentes y crisis posterio-
res. En los albergues hemos vivido 
distintos intentos de suicidios de 
personas solicitantes de refugio en 
los hoteles [en los que se ha logrado 
hospedarlos] porque han padecido 
tanta violencia que sus problemas 
de salud mental escalan a niveles 
psiquiátricos.

Sobra decir que la atención a la sa-
lud mental de las personas en mo-
vilidad es totalmente insuficiente, 
pues ya sabemos que lo es también 
para la población nacional. Una vez 
más, algunos de los esfuerzos más 
significativos han sido iniciativa de 
la sociedad civil y los organismos 
internacionales. Desde el año 2020 
con el inicio de la pandemia, esta se 
ha revelado como un área crucial de 
atención.  
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Los Defensores También 
Corren Riesgos 

Definitivamente uno de los compo-
nentes más preocupantes de la la-
bor humanitaria y la defensoría de 
derechos de las personas migrantes 
en México es el riesgo al que están 
expuestos permanentemente quie-
nes llevan a cabo estas tareas. La 
insuficiencia o falta total de apoyo y 
protección institucional se ha vuel-
to una constante y una condición 
de trabajo con la que las personas 
defensoras y las organizaciones han 
tenido que lidiar, una vez más, cu-
briendo y asumiendo la responsabi-
lidad del Estado. 

 Quienes hemos vivido situacio-
nes de amenazas o agresiones 
sabemos que eso es intermiten-
te, por momentos te van a dejar 
descansar si dejas de hacer lo 
que provocó la agresión, pero es 
muy probable que regrese la vio-
lencia. O de repente te mandan 
una señal o mensaje de que si-
guen ahí. Eso ocurre con mucha 
frecuencia. Uno tiene que apren-
der en qué momento hablas o en 
qué momento no, y lo mejor es 
mantenerse en bajo perfil (Anó-
nimo, comunicación personal, 21 
de julio de 2022. 

Entre enero de 2021 y julio de 2022 
continuaron las intimidaciones por 
parte de diferentes agentes estata-
les de seguridad y grupos del crimen 
organizado directamente contra el 
personal de los albergues. También 
varias sedes identificaron la presen-
cia de “halcones” (vigilantes a sueldo) 
que trabajan para pandilleros, narco-
traficantes o tratantes y dan segui-

miento a las prácticas cotidianas de 
los equipos, las entradas y salidas 
del personal a las casas, el ingreso 
de nuevos huéspedes y sus perfiles, 
entre otros. Si bien varias de las se-
des cuentan con medidas cautelares 
y están integradas a un esquema de 
protección, los equipos tecnológicos 
para dar alerta a las autoridades no 
siempre funcionan, ni serían capaces 
de garantizar un apoyo suficiente, 
oportuno e inmediato. 

Asimismo, los eventos de violencia 
de género perpetrados contra mu-
jeres, niñas, niños y personas de la 
comunidad LGBTIQ+ algunas veces 
también vulneran a las personas 
defensoras y las ponen en riesgo. 
Particularmente expuestas a ello es-
tán las mujeres y compañeras de la 
diversidad sexual que fungen como 
defensoras, empleadas y volunta-
rias. Por lo tanto, resulta urgente 
dirigir más y mejores recursos des-
de el Estado, la iniciativa privada y 
la sociedad para el reconocimiento, 
acompañamiento y defensoría de 
las y los activistas y trabajadores de 
los espacios humanitarios. Así como 
apoyar y robustecer las prácticas de 
autocuidado, apoyo psicológico, y la 
identificación y atención de la vio-
lencia de género y delitos como el 
tráfico y la trata.  

Conclusiones 

El periodo comprendido entre 2021 
y 2022 ha sido único en la historia 
reciente de la migración en las Amé-
ricas en muchos sentidos. Durante 
este tiempo atestiguamos muchos 
de los efectos y consecuencias de 
la pandemia de COVID-19, como 
la falta de recursos suficientes, la 
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disminución en el flujo de algunos 
donativos a los espacios humanita-
rios, la discriminación y la exclusión 
a la población migrante, el aumen-
to en la militarización y una serie 
de prácticas que han exacerbado la 
externalización de las fronteras y el 
asilo hacia distintos países de Cen-
troamérica, y hacia la frontera entre 
esta y Sudamérica, como la selva 
del Darién en Panamá. Asimismo, 
han continuado o se han implemen-
tado nuevas políticas para restringir 
y castigar la migración, el despla-
zamiento forzado y la búsqueda de 
refugio o asilo, como el Título 42 y la 
permanencia del programa “Quéda-
te en México”. 

Resulta importante recalcar que los 
años de 2021 y 2022 marcaron ré-
cords históricos en el número total 
de aprehensiones registradas en la 
frontera sur de los Estados Unidos. 
En el año fiscal11 2021, la Customs 
and Border Protection (CBP) regis-
tró más de 1.73 millones de apre-
hensiones, mientras que en el año 
fiscal 2022 se reportó una cifra ré-
cord de 2.37 millones de aprehen-
siones (CBP, 2023), algo no visto 
desde inicios de la década del 2000. 
Las causas de este aumento en la 
migración respecto, por ejemplo, 
del año fiscal 2020, en el que CBP 
reconoció un número mucho menor 
de aprehensiones, tan solo 458,088, 
pueden ser muchas. Entre ellas, las 
crisis económicas desatadas por la 
pandemia, los efectos del cambio 
climático, los desastres naturales re-
gistrados en Centroamérica, los di-
versos conflictos bélicos alrededor 
del mundo, la persecución política y 

11  El año fiscal en Estados Unidos inicia en octubre y termina en septiembre del siguiente año.

los efectos sociales y políticos de las 
acciones de gobiernos autoritarios 
en países como Venezuela y Nicara-
gua, entre otras. El enorme aumen-
to en los flujos migratorios que re-
velan las cifras de CBP durante 2021 
y 2022 explicaría en parte el creci-
miento desmedido en la demanda 
percibida por los albergues de la 
Región Centro y en general por los 
albergues en México durante el pe-
riodo que comprende este informe. 

De igual manera, el bloqueo del de-
recho al refugio y la externalización 
de los mecanismos para solicitar 
asilo hacia otros países de la región, 
así como la declaración de “terceros 
países seguros” durante este perio-
do pueden relacionarse directa e 
indirectamente con el aumento de 
las solicitudes de refugio o de pro-
tección complementaria en México. 
El año 2021 marcó un récord histó-
rico en el número de solicitudes de 
reconocimiento de la condición de 
refugiado en el país, con un total 
de 131,448. Un aumento del 86.84% 
registrado en 2019, según informes 
del director de la COMAR (Ramírez, 
2023e). En otros medios se indi-
có que la cifra fue de 129,791 para 
2021 y 118,470 para el año 2022, 
con una ligera disminución (Expan-
sión Política, 2023).

La creciente demanda de la Tarjeta 
de Visitante por Razones Humanita-
rias (TVRH) también se relaciona con 
el aumento de los flujos migratorios, 
del mismo modo que la emisión de 
Alertas Migratorias representó una 
táctica de disuasión e intimidación 
cada vez más utilizada por las auto-
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ridades mexicanas vinculada con el 
propósito de frenar estos flujos, se-
gún la experiencia de los albergues. 

En cuanto al perfil de la población 
migrante, la información recabada 
permitió identificar cambios y conti-
nuidades importantes en la Región 
Centro. Por una parte, se mantuvo 
un perfil compuesto preponderan-
temente por varones jóvenes y en 
edad productiva migrando por su 
cuenta. Pero también aumentó de 
forma notable la presencia de per-
files altamente vulnerables, por los 
retos que su atención y defensoría 
representan, tales como mujeres 
solteras, mujeres cabeza de familia 
y mujeres embarazadas, así como 
niñas, niños y adolescentes acom-
pañados y no acompañados y per-
sonas de la tercera edad. 

Además de la destacada presencia 
de población proveniente de Cen-
troamérica en la Región Centro, 
durante el periodo reportado sobre-
salieron personas provenientes de 
Venezuela, Haití y Nicaragua. Junto 
con el creciente flujo de personas 
mexicanas en situación de desplaza-
miento forzado interno, así como de 
personas originarias de África, Me-
dio Oriente, Europa del Este y Asia. 
Asimismo, gracias a la vocación 
especializada en la atención de al-
gunos espacios humanitarios en la 
Región Centro, nos fue posible con-
tar con información detallada sobre 
una de las poblaciones más vulnera-
das e invisibilizadas en el fenómeno 
migratorio: la comunidad LGBTIQ+. 
Así como sobre las dinámicas de 
violencia directa e indirecta que la 
aquejan y constituyen violaciones 
cotidianas a sus derechos indivi-

duales y colectivos. Gracias a esto 
sabemos que una de las poblacio-
nes más afectadas es la de mujeres 
transgénero y entre las violencias 
más comunes están los ataques se-
xuales, la extorsión y las agresiones 
con fines “correctivos”. 

Ahora bien, en cuanto a las violen-
cias provenientes de los agentes del 
Estado y de la aplicación de la polí-
tica migratoria, encontramos que 
vuelven a destacar múltiples violen-
cias asociadas principalmente con la 
militarización, la criminalización y la 
contención de la movilidad. Las más 
graves son el incremento delibera-
do en el número de detenciones mi-
gratorias, asociado con una mayor 
participación de agentes policiales 
en los procedimientos de revisión y 
detención, además de un incremen-
to en la militarización no solo de las 
fronteras, sino de los controles mi-
gratorios, a partir del aumento de 
la presencia de efectivos militares y 
de la Guardia Nacional en distintos 
puntos del país, en los que la Región 
Centro no fue la excepción. 

No es de sorprender entonces que 
los agentes del Estado o los servido-
res públicos sean el segundo grupo 
que más agrede a las personas mi-
grantes, después de las personas 
particulares. Nuevamente durante 
el periodo de este informe destacó 
la presencia de múltiples violencias 
y delitos sufridos, así como un cre-
ciente riesgo de ser víctima de redes 
de trata y tráfico. A esto se sumó el 
creciente riesgo que las personas 
defensoras, activistas y trabajado-
ras de los espacios humanitarios 
enfrentaron al realizar sus tareas 
cotidianas. Una vez más, la ausencia 
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e insuficiencia de mecanismos, pro-
tocolos, herramientas y presupues-
tos gubernamentales dirigidos a la 
atención, prevención y protección 
frente a riesgos y violencias, tanto 
para las personas migrantes como 
para las y los defensores representó 
un elemento a destacar, a partir de 
las cifras y los testimonios. 

Ante estos enormes retos, prevale-
ció la retórica que intenta minimizar 
los daños en vez de garantizar re-
sultados. El presupuesto siguió con-
centrándose en la contención mi-
gratoria y no en la protección de las 
víctimas. Los accesos a la salud, em-
pleo, vivienda y educación siguieron 
siendo una tarea pendiente a nivel 
nacional en favor de la población en 
contexto de movilidad. Si bien los al-
bergues y centros de atención han 
tejido una red solidaria, cada uno a 
nivel local, hace falta mucho más. 
Es verdad que al menos en clínicas, 
escuelas o espacios aledaños a las 
sedes se han logrado resarcir estos 
derechos vulnerados y brindar acce-
so a las personas, acorde con la soli-
daridad y empatía de la sociedad ci-
vil mexicana que conoce la labor de 
los defensores y acepta contribuir 
con ellos y ellas de alguna manera 
en beneficio de los migrantes, pero 
esto no resulta suficiente. 

Los retos aún son muy grandes; 
se deben seguir fortaleciendo las 
condiciones para la integración per-
manente y no solo temporal de las 
personas en movilidad. Pero estas 
deben asociarse con acciones posi-
tivas, tanto comunitarias como gu-
bernamentales, desde el nivel local 
hasta el nacional, y deben poseer 
un verdadero enfoque de acompa-

ñamiento. Por lo tanto, se propone 
hacer llegar a las entidades corres-
pondientes las siguientes medidas 
alternativas:

• Construir estrategias colaborati-
vas con más instituciones y refor-
zar las alianzas ya existentes.

• Generar espacios de diálogo con 
la comunidad vecina a los alber-
gues, para evitar malas prácticas, 
intimidaciones o exigencias de 
cierre o clausura de los espacios.

• Capacitar a los servidores públi-
cos encargados de la seguridad, 
en materia de infancias, género y 
derechos humanos.

• La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y los consulados como 
parte de sus competencias deben 
brindar la información y el acom-
pañamiento indicados, para que 
los procesos de reunificación fa-
miliar sean más amigables y ex-
peditos.

• El gobierno federal podría crear 
programas que ofrezcan visas de 
empleo temporal a la población 
extranjera.

• Establecer convenios entre los go-
biernos federal, estatal y local, y la 
iniciativa privada, para ofrecer em-
pleos temporales que permitan a 
la mano de obra migrante contri-
buir con el desarrollo del país.

• Que las autoridades informen a 
posibles empleadores sobre el 
beneficio que el trabajo migran-
te representa, aunque este sea 
temporal, a fin de que flexibilicen 
los mecanismos de contratación 
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y pagos de nómina, y no exijan 
documentos probatorios cuando 
los procesos de regularización se 
encuentran en trámite, ni aper-
turas de cuentas bancarias para 
que los migrantes puedan cobrar 
un sueldo, pues esto dificulta su 
inserción laboral. 

• Que a las personas defensoras se 
les garantice seguridad y se les 
brinden opciones de autocuidado 
que les permitan sobrellevar las 
distintas realidades con las que 
conviven, sin normalizar la vio-
lencia, ni afectar su salud mental. 

• Que a nivel gubernamental se 
proteja a las víctimas y se ejerza 
la Ley adecuadamente contra los 
culpables, en particular, en mate-
ria de tráfico y trata de personas. 

• Que se preste atención diferen-
ciada en los tres órdenes de go-
bierno a los desplazados internos, 
quienes cada vez hacen más uso 
de los albergues para migrantes, 
puesto que también necesitan 
atención prioritaria, seguridad y 
alternativas de solución ante pro-
blemas específicos como vivienda, 
trabajo, educación y salud.

Se concluye diciendo que para las ca-
sas, comedores, albergues y organi-
zaciones humanitarias que integran 
la Región Centro de la REDODEM, las 
personas migrantes no son sujetos 
de asistencia, sino sujetos de dere-
cho, con la capacidad de participar 
y decidir sobre sus vidas y proyectos 
migratorios. Por lo tanto, para alcan-
zar una transformación integral de la 
política migratoria es necesario, en 
palabras del director de PCR: 

Entender que las personas son 
agentes políticos que tienen capa-
cidad transformadora y necesitan 
espacios para que se les trate como 
eso, como iguales. No como el que 
llega, no como el que atiendo cuan-
do doy asistencia, sino más bien: 
¿Cómo te voy acompañando  e n 
tu proceso para entender que tu 
participación es significativa? (G. Ta-
lavera, 2022)

Se espera también que pronto exis-
tan más ejemplos de organizaciones 
integradas por personas migrantes 
o refugiadas que se posicionan so-
cial y políticamente sobre estos te-
mas y que el Estado cumpla con su 
responsabilidad como garante de 
los derechos humanos. 
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riores de Occidente (iteso) (ilianamtz@iteso.mx). 
3 Profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad de 
Guanajuato (m.vilches@ugto.mx). 
4 Profesor investigador del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara 
(UDG), (heriberto.vega@academicos.udg.mx)
5 Licenciada en Relaciones Internacionales por la UDG y asistente de Investigación de Dignidad 
y Justicia en el Camino A.C. “FM4 Paso Libre” (cecileal97@gmail.com).

Por segundo año consecutivo un 
grupo nutrido de cinco perso-
nas provenientes de universi-

dades públicas y privadas, así como 
una de las casas de la REDODEM, 
colaboramos de manera horizontal 
con nueve espacios de ayuda huma-
nitaria para las personas en situa-
ción de movilidad humana. La mayo-
ría de estos lugares forman parte de 
la REDODEM, algunos otros se arti-
culan en torno a otras redes. Habría 
que decir también, que todos ellos 
se localizan en los Estados de Que-

rétaro, Guanajuato, Jalisco, Nayarit 
y Sinaloa, nuestra denominada “Re-
gión Bajío-Occidente” (RBO). Estos 
espacios de ayuda humanitaria son:
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Tabla 1.  Albergues materia de análisis de la Región Bajío-Occidente

Estado Nombre del espacio humanitario Entrevistas
 Registros 

Base de datos 
REDODEM

Querétaro
Albergue para Migrantes Toribio Romo. Sí No

Centro de Apoyo Marista al Migrante 
(CAMMI). Sí 178

Guanajuato

Casa del Migrante San Carlos Borromeo. Sí 91
ABBA A.C. Centro Comunitario 

Interdenominacional de 
Acompañamiento a Personas Migrantes 

(CCIAPM).

Sí 3, 555

Jalisco

Casa del Migrante Santo Toribio Romo. Sí No
Dignidad y Justicia en el Camino A.C “FM4 

Paso libre”. Sí 2, 327

El Refugio Casa del Migrante. Sí No
Nayarit Casa de la Esperanza San José, en Tepic. Sí No
Sinaloa Cáritas Mazatlán “Albergue al Peregrino”.  Sí No
Total de 
registros 6, 151

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

Esta región es considerada como 
una zona tradicional de emigración 
hacia EE. UU. Por ello, las personas 
en movilidad humana reciente, se 
integran a procesos migratorios 
complejos de larga data que impli-
can interacción con comunidades 
de origen y flujos migratorios en 
tránsito y retorno hacia el norte de 
América; además de los procesos 
de atracción de población a trabajos 
en maquiladoras hacia el interior de 
la región que conecta procesos de 
industrialización en parques indus-
triales y la logística de distribución 

internacional de mercancías, inclu-
yendo zonas de producción agrícola 
y ganadera para mercados interna-
cionales. En este contexto de creci-
miento económico, las personas en 
movilidad humana precaria y vulne-
rable de esta región no solo están 
padeciendo el recrudecimiento de 
las políticas migratorias militariza-
das del gobierno mexicano, sino la 
creciente violencia generada por 
grupos criminales que se disputan 
el control del territorio para activi-
dades ilícitas (Vilches Hinojosa et al., 
2022).



125

RE
DO

DE
M

Foto 01. Persona voluntaria mostrando un mapa de la república mexicana a una persona 
migrante. 

Crédito: FM4 Paso Libre.

El objetivo que perseguimos fue 
dual, por un lado, analizar la infor-
mación de la base de datos de la 
REDODEM (BDREDODEM) particu-
larmente de aquellas casas que con-
forman la RBO concerniente al pe-
riodo del 1º de enero de 2021 al 31 
de julio de 2022. Por otro lado, res-
catar las vivencias y sentipensares 
derivados de la atención humanita-
ria que brindaron las casas, come-
dores y espacios humanitarios en la 
RBO durante ese mismo periodo. 

Nuestro diseño metodológico fue 
de carácter inductivo, sustentado 
por dos tipos de fuentes: a) la in-
formación de la BDREDODEM; y b) 

fuentes etnográficas, en su conjun-
to abonan al abordaje de nuestros 
objetivos. 

En cuanto al instrumento de campo 
utilizado fue la entrevista semies-
tructurada que aplicamos de ma-
nera presencial y a través de la pla-
taforma Zoom. Cada entrevista fue 
grabada y transcrita para su análisis 
posterior. Se debe agregar que las 
nueve personas entrevistadas son 
encargadas o directoras de los es-
pacios de ayuda humanitaria.

Este capítulo se articula en ocho 
apartados: 
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• Primero realizamos una “Intro-
ducción” donde señalamos el 
objetivo y alcance de nuestro 
texto, además de enunciar la 
ruta metodológica con la que 
fue construido.

• Segundo apartado lleva el título 
de “Personas en situación de mo-
vilidad humana por la Región Ba-
jío-Occidente” donde realizamos 
un mapeo general de los datos 
sociodemográficos de la BDRE-
DODEM en la RBO.

• Tercer apartado, “Situación eco-
nómica: Empleo, factores de 
expulsión y atracción” nos aden-
tramos a indagar sobre aquellos 
sucesos que ocurren en el país de 
origen que motivan la movilidad 
humana, así como los incentivos 
en el lugar de tránsito y destino.

• Cuarto apartado, “Acompaña-
miento psicosocial en la Región 
Bajío-Occidente” es un acerca-
miento a la información que la 
BDREDODEM recolecta a partir 
de los sentires de la población 
que atendemos.

• Quinto apartado, “Las violen-
cias del camino”, realizamos un 
recorrido por otros atropellos 
que atraviesan el camino de las 
personas en movilidad humana, 
como es la violencia directa, las 
deportaciones, las detenciones 
arbitrarias, así como aquella que 
aqueja a los espacios humanita-
rios que los acogen y defienden.

• Sexto apartado, “Discapacidad 
en la Región Bajío-Occidente”, 
nos enfocamos en las experien-
cias que tiene el Centro Comu-

nitario Interdenominacional de 
Acompañamiento a Personas 
Migrantes A.C.  (ABBA) en Queré-
taro al atender a esta población 
que vivió una discapacidad en su 
tránsito por nuestro país.

• Séptimo apartado, “Derecho al 
asilo en la Región Bajío-Occiden-
te” nos ofrece información sobre 
la protección internacional en la 
RBO y los obstáculos por los que 
pasan las personas refugiadas en 
sus procesos de integración social. 

• Finalmente realizamos algunas 
conclusiones generales respecto a 
las temáticas antes mencionadas. 

Asimismo, reiteramos que la re-
dacción de este capítulo analiza y 
da cuenta de la información de la 
BDREDODEM del 1º de enero de 
2021 al 31 de julio de 2022, que 
en términos generales registró 
a 44,989 personas. Acotamos la 
BDREDODEM únicamente a los 4 
espacios de ayuda humanitaria que 
se encuentran en la RBO, cuyo total 
de registros de personas en situa-
ción de movilidad humana, en el 
periodo señalado, fue de 6,151. Por 
lo que se refiere al punto anterior, 
recordemos que la BDREDODEM se 
compone de 84 variables, entre las 
que destacan: datos sociodemográ-
ficos, flujo migratorio, violaciones a 
derechos humanos (DD. HH.) entre 
otras. Debido a la carga de trabajo 
y contextos particulares de las ca-
sas de la REDODEM, no todos los 
6,151 registros tendrán completa la 
información de las 84 variables, por 
ello señalaremos dentro de nuestro 
análisis cuál es el universo al que 
nos referimos.
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Por otra parte, complementamos 
nuestro análisis a partir de los re-
latos que amablemente nos pro-
porcionaron los nueve espacios de 
ayuda humanitaria. Por ello agra-
decemos su colaboración, tiempo 
y hospitalidad hacia este proyecto 
y esperamos cumplir con la enco-
mienda de generar un producto 
con rigor académico, que abone en 
la incidencia política y social hacia 
personas en situación de movilidad 
humana. 

Personas en Situación de 
Movilidad Humana por la 
Región Bajío-Occidente

Un retrato de la mayoría de las per-
sonas en situación de movilidad 
humana registradas en la RBO de 
México durante el periodo del 01 
de enero de 2021 al 31 de julio de 
2022, se refleja en las siguientes ca-
racterísticas: varón, cuyo promedio 
de edad son los 22 años, de nacio-
nalidad centroamericana, soltero, 
con estudios de educación primaria 
y sin empleo. 

Foto 02. Personas migrantes en área al aire libre.

Crédito FM4 Paso Libre.
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En esta región se realizaron el 
13.67% del total de los registros de 
la BDREDODEM, es decir 6,151 per-
sonas atendidas y entrevistadas en 
cuatro ciudades:  Querétaro, Celaya 
y Salamanca en Guanajuato y Gua-
dalajara en Jalisco. El 95.6% de los 
registros se realizaron en dos alber-
gues ABBA en Celaya y FM4 Paso Li-
bre en Guadalajara.

La mayor parte de las personas en 
movilidad humana por esta región 
es masculina 85.2%, mientras que 
solo el 12.3% dijo ser mujer. Se tra-
ta de población joven, la edad más 
común entre los hombres fue de 22 
años y de las mujeres 27 años (Ver 
Gráfica 1).

Gráfica 1. Sexo y edad más común de la población de movilidad humana por la RBO

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

La población en movilidad humana 
registrada en la región Bajío Occi-
dente proviene en su inmensa ma-
yoría de países centroamericanos: 
Honduras, 74%, Guatemala, 7.3%, 
El Salvador, 4.3%, y Nicaragua, 2.3%. 
El 4.7% de la población en movilidad 
humana que se atendió fue pobla-
ción mexicana. La población aten-
dida de Venezuela llegó a 2.3% y de 

Haití a 2.1% del total de los registros 
realizados en la RBO (Ver Gráfica 
2).  En un menor volumen, también 
fueron atendidas personas prove-
nientes de países de América Latina 
como Cuba, Colombia, Chile, Brasil, 
Ecuador, Perú y Panamá; así como 
de países extracontinentales como 
Angola, Pakistán, Argelia, Nigeria y 
República Democrática del Congo.  
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Gráfica 2.  Principales nacionalidades de las personas en movilidad humana por la RBO

6  La BDREDODEM señala como posibles respuestas: católica, evangélica, cristiana entre otras.

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

La mayoría de las personas atendi-
das y entrevistadas tenía una esco-
laridad de nivel primaria 55.8%. El 
33.6% mencionó haber completado 
sus estudios de primaria y el 22.2% 
dijeron tener sus estudios de pri-
maria incompletos. Mientras que 
el 8% contestaron no tener ningún 
estudio. Únicamente, el 14.5% logró 
terminar la secundaria y el 8.08% lo-
gró terminar el bachillerato. Respec-
to de los estudios superiores, el 3% 
comentó haber iniciado estudios de 
licenciatura y la mitad de ellos pudo 
concluirlos. 

En otro apartado, el 60% de la po-
blación en movilidad registrada 
en la región respondió ser soltera, 
mientras que el 26.7% manifestó 
estar en unión libre. Mientras que 
las personas que mencionaron ser 
casadas llegó al 11.28%. El porcen-

taje de personas separadas 0.8%, 
divorciadas 0.8% y viudas 0.3% es 
mínimo.

En referencia a la práctica religio-
sa, la mayor parte de la población 
en movilidad manifestó tener una 
religión relacionada con el cristia-
nismo6: católica 36.2%, evangélica 
28.5% y cristiana 18.7%. Únicamen-
te el 13.5% manifestó no tener nin-
guna religión.

El porcentaje de población que per-
tenece a un grupo indígena registra-
da y entrevistada fue de 2.8%, es de-
cir más del 97% dijo no pertenecer a 
algún grupo indígena específico. De 
las 85 personas 2.8% que pertene-
cen alguno de los grupos indígenas, 
el 25.5% pertenece al grupo Garífu-
na, 17.6 % al grupo Mam y el 14.12 
% al Q’eqchi´ (Ver Gráfica 3).
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Gráfica 3. Procedencia étnica de la movilidad humana por la RBO

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

Situación Económica: 
Empleo, Factores de 
Expulsión y Atracción 

En la presente sección, se abordan 
tres elementos sobre la perspec-
tiva de la situación económica de 
las personas en movilidad por la 
región. El primer elemento recu-
pera datos de cómo se encuentra 
el contexto económico de algunos 
de los principales países de donde 
provienen las personas migrantes. 
El segundo apartado se enfoca, con 
base en la información de la base de 
datos de REDODEM, en las caracte-
rísticas económicas de las personas 
migrantes en los territorios que ha-
bitaban antes de realizar el viaje. Y 
finalmente, se describen algunas de 
las formas en las que las personas 
migrantes en el trayecto o en sus 
procesos iniciales de inserción en 
las ciudades, se sostienen económi-
camente y los retos que enfrentan. 

Contexto Económico en el 
País del que Migraron 

Al igual que en 2019 y 2020, aunque 
con pequeños cambios de orden y 
proporción (REDODEM, 2021; REDO-
DEM, 2022), las nacionalidades de las 
personas migrantes con más presen-
cia en los albergues de esta región 
fueron mayoritariamente personas 
originarias de Honduras 74%, se-
guidas de personas guatemaltecas 
7.30), mexicanas 4.77), salvadoreñas 
4.34%, nicaragüenses 2.6%, venezo-
lanas 2.30) y haitianas (2.13%). 

La salida de población originaria de 
los países del norte de Centroaméri-
ca se genera a partir de un contexto 
multicausal, donde preponderan las 
malas condiciones económicas, una 
extendida situación de violencia e 
inseguridad, deteriorada situación 
ambiental, altos niveles de corrup-
ción y bajos niveles democráticos, 
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así como estrechas e históricas re-
des de vínculos familiares, entre al-
gunas otras condicionantes que han 
persistido por varios años. 

El reporte “Comprendiendo los im-
pulsores adversos y las implicacio-
nes de la migración de El Salvador, 
Guatemala y Honduras”, señala que, 
de acuerdo con los datos del Banco 
Mundial, “las tasas de pobreza en 
todos los tres países están entre las 
más altas en Latinoamérica y el Cari-
be” (OIM y WFP, 2022, p. 31). Asimis-
mo, detalla extensivamente las cau-
sas de salida de la población, que 
han estado presentes desde hace 
años: la desigualdad económica y 
de género; el crecimiento de la po-
blación; altos niveles de desempleo 
entre la juventud; pocas oportuni-
dades de formación; las políticas 
gubernamentales y la corrupción 
sistémica; los niveles de delincuen-
cia y violencia; degradación am-
biental y cambio climático; insegu-
ridad alimentaria; redes y vínculos 
familiares transnacionales, entre 
otros. La pandemia ocasionada por 
COVID-19 agudizó las dificultades y 
retos que enfrenta dicha subregión 
(OIM y WFP, 2022).

Uno de los cambios que se han pre-
sentado en los albergues de la re-
gión a lo largo de los últimos años, 
ha sido, cada vez más constante, la 
presencia de población provenien-
te de Haití y Venezuela. Aunque en 
esencia, las razones de salida de 
ambas poblaciones coinciden con 
las de la población del norte de 
Centroamérica, presentan particu-
laridades. Estos desplazamientos 
ilustran el aumento en la compleji-
dad de la dinámica migratoria conti-
nental. Haití y Venezuela presentan 
una alta inestabilidad económica y 
política (OIM, 2022) que ha hecho 
que parte de su población se haya 
desplazado desde hace más de una 
década a países de Sudamérica. Sin 
embargo, las difíciles condiciones 
para establecerse en Latinoaméri-
ca han generado un nuevo proceso 
migratorio hacia Estados Unidos 
(OIM, 2019). Esto se debe a múlti-
ples factores, como las malas condi-
ciones económicas, agudizadas por 
la pandemia; las pobres políticas de 
integración y migratorias en los paí-
ses de destino; Estados Unidos con-
tinúa siendo un polo de atracción 
y vínculo de redes familiares; las 
redes de traficantes que impulsan 
la salida de personas; el fallido en-
foque en seguridad de las políticas 
migratorias en todo el continente, 
entre otros motivos. 
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Foto 03. Recepción de personas migrantes de origen haitiano en FM4 Paso Libre

Crédito: FM4 Paso Libre.

Aunque la presencia de las pobla-
ciones procedentes de dichos paí-
ses en los espacios de atención de 
la RBO no es numerosa, va conso-
lidándose como parte del contexto 
de movilidad humana en México. 
Esta tendencia también la registran 
las estadísticas de detención en la 
frontera sur de Estados Unidos. 

Ruíz Soto (2022) del Migration Policy 
Institute apunta, en un interesante 
análisis de las cifras de detención 
del gobierno estadounidense, cómo 
los flujos migratorios se han conver-
tido en desplazamientos hemisfé-
ricos. Señala que para el año fiscal 
2022, el 43% de los encuentros que 

reporta CPB (Oficina de Aduanas y 
Protección de Fronteras de Estados 
Unidos, por sus siglas en inglés) fue-
ron de personas migrantes prove-
nientes de regiones fuera de México 
y el norte de Centroamérica, lo cual 
contrasta con el 4% que dichos gru-
pos representaban en 2018. Ese 43% 
representan 571,159 encuentros en 
la frontera con México con perso-
nas originarias de Venezuela, Cuba 
y Nicaragua, una cifra ligeramente 
mayor a los 520,602 encuentros con 
personas de El Salvador, Guatemala 
y Honduras. Estos desplazamientos, 
ilustran los cambios tan rápidos que 
se están dando, así como la impor-
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tancia de tener un análisis regional 
de la movilidad humana. 

El que la tercera población que se 
atiende en esta región sea la de ori-
gen mexicano, tiene diversas expli-
caciones, de acuerdo con distintos 
perfiles que circulan por los estados 
de esta zona. Por un lado, se en-
cuentra la población retornada de 
Estados Unidos, que en ocasiones 
se encuentra sin recursos y busca el 
apoyo de las organizaciones; la po-
blación jornalera agrícola también 
recurre a las organizaciones; y más 
recientemente, pero de manera me-
nos visible, la población desplazada 
interna. Aunque esta última es po-
blación que no comparte sus his-
torias por el miedo del que vienen 
huyendo, las causas de su salida se 
expresan más abiertamente al lle-
gar al norte de México, ya que mu-
chas personas buscan solicitar asilo 
en Estados Unidos. Los estados de 
procedencia más mencionados fue-
ron: Chiapas, Veracruz, Guanajuato, 
Oaxaca, Michoacán, Baja California 
y Guerrero, en ese orden. 

Características Económicas 
de la Población en el Lugar 
del que Migraron 

Analizando los datos de los registros 
de la REDODEM en su RBO, se ob-
servan algunas características sobre 
las condiciones económicas de la 
población atendida para el periodo 
reportado. Como se mencionó ante-
riormente, en esta región se repor-
taron 6,151 registros, de los cuales 
3,081 respondieron el cuestionario 
ampliado, es decir, por encima de la 
mitad de las personas registradas. 

De dicho universo, el dato más con-
tundente, aunque debe ser anali-
zado con cuidado, es el de las per-
sonas que reportaron no tener un 
empleo antes de realizar su proceso 
migratorio: el 98.7%; mientras que 
un 1.19% respondió que sí contaba 
con uno; y 0.13% prefirió no decir.  

De las 36 personas que reportaron 
tener empleo 1.19%, destaca que el 
16.67% eran trabajadores de servi-
cios personales; el 11.11% personal 
de servicios de protección; 11.11% 
trabajadores de cuidados persona-
les y el 8.33% ayudantes en la pre-
paración de alimentos. De estas 
mismas personas, 67% dijo tener 
un empleo informal; y solo 33% re-
firió ser una persona con empleo 
formal. Lo cual se asemeja a lo que 
se reporta en los países del norte de 
Centroamérica, donde un 77% de la 
población trabaja en situación de in-
formalidad (OIM y WFP, 2022).

Al analizar las respuestas de los 
3,018 registros en la variable sobre la 
ocupación de las personas en el lu-
gar de origen, hay respuestas en tor-
no a la forma de subsistencia de las 
personas entrevistadas. En total, se 
registraron 33 ocupaciones, entre las 
que se observa mayor porcentaje de 
personas que en su lugar de origen 
se dedicaban a los trabajos agrope-
cuarios y la pesca 36.18%, seguido 
de las personas que se desempeña-
ban como oficiales y operarios de la 
construcción 15.18%. Los registros 
de vendedores representan el 7.39% 
y los trabajadores de la construcción, 
el 6.43%. También llama la atención 
que 148 personas 4.84% eran estu-
diantes en su país de origen.
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El rango de ocupaciones es bastan-
te amplio e ilustra la diversa reali-
dad de las personas que conforman 
la población migrante atendida. Por 
un lado, la población dedicada a la 
agricultura y pesca de cierto modo 
es representativa de las caracte-
rísticas económicas de Guatemala 
y Honduras, donde la agricultura 
sigue siendo la principal actividad, 
con un 33% y 29.5% respectivamen-
te (OIT en OIM y WFP, 2022). Por 
otro lado, el 1.19% de las personas 
atendidas en este periodo reportó 
tener una profesión en su lugar de 
origen principalmente en el ámbito 
de la enseñanza, en ingeniería y en 
administración de empresas, 0.20% 
cada uno.

La amplia diversidad de respuestas 
da cuenta que, parte de las perso-
nas no tenían un empleo formal, 
sí tenían un oficio y una forma de 
subsistencia. No obstante, sus me-
dios de subsistencia no eran sufi-
cientes, ya que al revisar las razones 
de salida que motivaron su actual 
viaje, la respuesta es contundente: 
el 68.51% reportó como causa prin-
cipal los motivos de índole econó-
micos. En segundo lugar, refieren 
motivos de violencia 22.29%, en un 
tercer rubro motivos personales 
3.76%, seguido de motivos ambien-
tales 3.18% y luego de motivos so-
cioculturales 2.26%. Aunque se sabe 
que a veces los motivos pueden es-
tar interrelacionados, las personas 
siguen identificando como principal 
razón para migrar, de forma mayori-
taria, la mejora en sus condiciones 
económicas. 

Un dato interesante para compren-
der las características de las perso-

nas migrantes y posibles responsa-
bilidades económicas que tienen, es 
la pregunta de si cuenta con depen-
dientes. Las respuestas para este 
periodo fueron 1,693 del total de 
los 6,151 registros de esta región. 
La mayoría de las personas 923 res-
pondieron que tenían entre uno 415 
y dos 508 dependientes. Mientras 
que 385 respondieron que de ellas 
dependían 3 personas, 212 con 4 y 
86 con 5 dependientes. 10 personas 
respondieron que entre 10 y 15 de-
pendientes. Aunque no siempre los 
y las dependientes son hijos e hijas, 
1,673 personas dijeron tener des-
cendientes. 

Si bien las personas dependientes 
pueden estar viajando con la per-
sona migrante, también pueden 
encontrarse en el país de origen, en 
el destino o en otro de tránsito. Por 
ello, los datos de envío y recepción 
de remesas pueden ilustrar la im-
portancia de este flujo económico. 

A pesar de las dificultades econó-
micas que experimentaron muchas 
diásporas de migrantes en los mo-
mentos más agudos de la pande-
mia, las remesas en los tres países 
del norte de Centroamérica se incre-
mentaron en 2020, representando 
la mayor proporción del PIB en sus 
historias. De acuerdo con el Banco 
Mundial, en 2020 representaron 
el 24% del PIB de El Salvador, 23% 
en Honduras y 15% en Guatema-
la. Constituyen la mayor fuente de 
ingresos del extranjero para dicha 
subregión (OIM y WFP, 2022). Por su 
parte, para Haití representaron en 
2020 un 22% de su PIB y para Nica-
ragua un 15% (OIM, 2022).134
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A nivel de América Latina, en 2020 el 
principal país de origen de remesas 
fue Brasil con $1,600 millones de 
dólares, seguido de México y Chile 
(OIM, 2022). En cuanto a los envíos 
de remesas realizados desde Méxi-
co en 2020, alcanzaron $898.70 mi-
llones de dólares, y entre los princi-
pales países de destino estuvieron 
Estados Unidos, $410 millones de 
dólares, Colombia $119 millones de 
dólares, China $57.77 millones de 
dólares, Honduras $21.9 millones 
de dólares, Perú $21.4 millones de 
dólares, y Guatemala $17 millones 
de dólares. En los lugares 14, 15, 16, 
17 y 18, aparecen Haití, El Salvador, 
Nicaragua, Brasil y Chile respectiva-
mente (Banxico, 2022). 

Para el 2021, las remesas que llega-
ron a México aumentaron con res-
pecto al año anterior: se registraron 
$1,057.14 millones de dólares a di-
ferencia de los $898.709 del 2020. 
Los principales países de envío se 
mantuvieron igual: Estados Unidos 
$486.90 millones de dólares; Co-
lombia $172.84 millones de dólares; 
China $56.22 millones de dólares; 
Honduras $29.45 millones de dóla-
res, y Perú $22.99 millones de dóla-
res (Banxico, 2022). 

Características Económicas 
de la Población en el 
Trayecto Migratorio  

Debido a los diversos perfiles que 
tienen las personas migrantes que 
se atienden en las organizaciones, 
hablar de su situación económica 
en el trayecto o estancia en las mis-
mas, representa una diversidad de 
condiciones. Para analizar los recur-

sos económicos con los que cuentan 
o pueden generar, ayuda el analizar 
el destino y lugar de procedencia de 
las personas migrantes, ya que eso 
nos permite realizar algunas infe-
rencias sobre el tipo de migración 
que están realizando y los recursos 
que requieren. En esta región, Esta-
dos Unidos prevalece como princi-
pal lugar de destino de la población 
atendida, con un 61.44%, seguido 
por México con un 31%. 

Se tiene mayor conocimiento sobre 
cómo financian sus viajes las perso-
nas que buscan llegar a Estados Uni-
dos (redes familiares, venta de algu-
na propiedad o negocio, préstamo y 
endeudamiento, etc.). Sin embargo, 
en el caso de quienes respondieron 
que su destino es México, las carac-
terísticas probablemente son dis-
tintas, ya que podría pensarse que 
buscan un sustento que les permita 
establecerse en el país. También es 
interesante que el 6%, 375, respon-
dió que desconoce el destino al que 
se dirige, lo cual podría correspon-
der a poblaciones que se encuen-
tran en circulación precarizada a lo 
largo de las diversas rutas migrato-
rias (Camus, 2022). También podría 
tratarse de personas desplazadas 
internas, que buscan otro lugar 
para establecerse. 

Respecto al país de procedencia de 
las 1,925 personas que respondie-
ron que su destino es México, el 31% 
proviene de algún país centroame-
ricano, el más frecuente Honduras, 
seguido de Guatemala, El Salvador y 
Nicaragua. Es relevante mencionar 
que la mayoría de las personas que 
no respondieron al tema de nacio-
nalidad, esto complica interpretar la 
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razón por la que México es su lugar 
de destino o si son personas que, 
por alguna razón, omiten su nacio-
nalidad. Desde El Refugio –cuyas ci-
fras no se ven reflejadas en este in-
forme, porque no alimentan la base 
de datos de la REDODEM– detectan 
el incremento de población colom-
biana y venezolana, algunos con 
intención de quedarse en México 
(Octavio Covarrubias, 2022). 

Es decir, hay un porcentaje signifi-
cativo de la población cuyo destino 
es México y de ese porcentaje, una 
parte son personas de origen cen-
troamericano, lo cual permite infe-
rir que hay un número de personas 
que están considerando, no signifi-
ca que lo logren, establecerse por 
un tiempo en México. 

En cuanto a las actividades econó-
micas que realizan las personas mi-
grantes que intentan quedarse en el 
área metropolitana de Guadalajara, 
estas son muy variadas. En el caso 
de los trabajos formales, se han em-
pleado en empresas de seguridad, 
limpieza, pequeñas fábricas, entre 
otras. En cuanto a las labores in-
formales, en la construcción, en los 
mercados, en trabajos de manteni-
miento o jardinería, entre otros. En 
Guadalajara y en Celaya, también se 
identifica que la central de abastos 
es un lugar donde se puede trabajar. 
Algunas de estas opciones de traba-
jo informal también son utilizadas 
por personas migrantes en tránsito. 

Otra alternativa para generar re-
cursos para todos los perfiles mi-
gratorios es el trabajo en el campo, 
en diversos estados de la región. En 
el caso de Tepic, el responsable de 

la Casa la Esperanza San José com-
partió una experiencia de recluta-
miento involucrando a la población 
haitiana que el INM envió a diversos 
estados de la República en enero 
del 2022. Una empresa de la indus-
tria agrícola en Jala, a media hora de 
Tepic, empleó a un grupo de perso-
nas originarias de Haití y estaban 
muy interesados en poder contratar 
más porque tenían un déficit de tra-
bajadores. Además, la población re-
cién contratada era muy productiva. 
Sin embargo, las personas haitianas 
solo se mantuvieron unos meses en 
Tepic, hasta que ahorraron y conti-
nuaron su trayecto hacia Estados 
Unidos (Enríquez, 2022). 

También se han documentado ca-
sos de personas que buscan esta-
blecerse y comienzan sus pequeños 
emprendimientos. Algunos senci-
llos, como la venta de pollos afuera 
del Refugio en Tlaquepaque; otros 
más formales como las barberías 
en Celaya o proyectos de enseñanza 
de oficios que acompaña FM4 Paso 
Libre, tales como servicios eléctri-
cos, de carpintería, diseño de moda, 
venta de manualidades o elabora-
ción de comida típica. 

Probablemente, uno de los retos 
más grandes que enfrentan quienes 
logran tener un ingreso económico, 
es que los trabajos y los sueldos a 
los que acceden son muy precarios 
y con condiciones laborales míni-
mas. Contar con un ingreso es im-
portante, pero al no tener redes que 
les permitan tener otros apoyos, 
por ejemplo, vivir en la casa de la fa-
milia, su proceso de integración se 
dificulta mucho. 
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Como ya se mencionó, no hay que 
perder de vista que las poblaciones 
en movilidad enfrentan de forma di-
ferenciada los retos para resolver su 
situación económica. En FM4 Paso 
Libre, señalan el caso de las ma-
dres con infantes. Otro de los retos 

es el poder contar con servicios de 
guardería para poder ir a trabajar. 
O como para la población trans “el 
trabajo sexual es una alternativa 
siempre ahí vigente ante las dificul-
tades que implica tener un empleo 
formal” (Aguilar, 2022).

Foto 04. Madres migrantes cargando en brazos a sus hijos.

Crédito: FM4 Paso Libre.

Se debe agregar que señalan ca-
sos graves de discriminación, de 
una persona trans que ya se había 
establecido con una peluquería y 
que comienza a sufrir acoso y dis-
criminación por parte de la comu-
nidad en la que se encuentra, y ve 
amenazada su seguridad. También 
reflexionan sobre la independencia 
de esta población, ya que puede 

que la organización acompañe en 
obtener un empleo, pero cuando 
quieren cambiar a otro, enfrentan 
discriminación. Como muestra de 
esto, Santiago Aguilar comentó so-
bre el caso de una chica trans sujeta 
de protección internacional en Gua-
dalajara que en los dos últimos años 
solicitó un reingreso al albergue de 
FM4 Paso Libre, ya que de manera 
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sistemática vivió hechos de discri-
minación en los distintos lugares de 
trabajo (Aguilar, 2022). 

Algunas personas en movilidad 
también tienen el compromiso y 
preocupación de enviar recursos 
a sus familias, como lo comparten 
desde el albergue ABBA. Dos perso-
nas que se encontraban realizando 
trámites para solicitar la condición 
de refugiado y habían sufrido un 
accidente en el tren, estaban des-
esperados por el largo tiempo que 
estaba tomando el proceso de soli-
citud. Tenían la presión económica 
de “generar para mandar, mandar, 
mandar”, ya que ambos eran cabe-
za de familia en sus países. A uno de 
ellos, su esposa le comunicó que ya 
tenía una pareja nueva; en el otro 
caso, que habían vendido algunos 
bienes, para poder aguantar (Martí-
nez, 2022). 

En definitiva, el atender las necesi-
dades económicas es fundamental, 
ya que tanto en Guanajuato como 
en Jalisco el acecho para reclutarlos 
por parte del crimen organizado está 
constantemente presente. En Cela-
ya, han registrado que a veces usan 
el pretexto de ofrecerles trabajo para 
secuestrarlos o que les obligan a car-
gar algún camión con gasolina ro-
bada. Estas son parte de las razones 
por las que no les permitían salir a 
buscar trabajo (Martínez, 2022).

Tanto Guanajuato como Jalisco tie-
nen diversos polos de atracción que 
ofrecen oportunidades y empleos 
para las poblaciones en movilidad. 
Sin embargo, además de crear es-
trategias y programas de atención 
para la integración, es importante 

que las condiciones de seguridad 
se modifiquen, para poder ofrecer 
condiciones mínimas para quienes 
habitamos esta región.

Acompañamiento Psicosocial 
en la Región Bajío-Occidente

Como ya se ha hecho mención, 
nuestra región está integrada por 
cuatro albergues, que realizaron 
6,151 registros, los cuales represen-
tan el 13.67% de los registros nacio-
nales. En esta región, los hombres 
corresponden al 85.20% (5,241 re-
gistros) y las mujeres al 12.37% (762 
registros). Los puntos porcentuales 
faltantes corresponden a “otro” o 
a respuestas nulas. Entre los hom-
bres, la edad más común es de 22 
años, mientras que en las mujeres 
es de 27. Este es el marco demográ-
fico para el análisis de los sentimien-
tos que expresaron en la entrevista 
y que da apertura para reflexionar 
sobre la atención psicológica.

Los albergues y comedores para 
atención a personas migrantes en 
México son lugares donde, se dan si-
tuaciones de pausa en medio de una 
travesía de riesgo y peligro constan-
te, tanto por la condición de irregula-
ridad de muchas de las personas que 
transitan por el territorio, como por 
el acecho constante tanto del crimen 
común como del organizado. La ma-
yoría de quienes hacen uso de estos 
espacios son migrantes de tránsito 
(Vega Villaseñor, 2018).

Bajo esta premisa de vulnerabiliza-
ción, no sólo en el plano físico sino 
también emocional, en los centros 
de atención se ha procurado, des-
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de hace ya varios años, lo que se 
ha denominado acompañamiento 
psicosocial. Lo anterior implica que 
se llegó a tener consciencia que la 
persona requiere atención no sólo a 
las necesidades físicas básicas, sino 
que la dimensión psicológica juega 
un papel fundamental en esta ardua 
jornada migratoria. 

De ahí que, como ejemplo, desde 
hace algunos años hay una iniciativa 
en la que han participado muchas 
de las casas de apoyo a personas en 
movilidad que es el “Diplomado en 
Primeros Auxilios Psicológicos para 
personas migrantes, refugiadas y 
desplazadas”, cuya primera emisión 
fue el año 2015. Junto a este diplo-
mado, con el tiempo, se han diseña-
do cursos específicos. Y en el desa-
rrollo de los módulos de formación 
se puede destacar la presencia de 
equipos de atención psicológica de 
diversos albergues que participan 
como ponentes. 

Un diplomado, la presencia de equi-
pos o personas especializadas en 
atención psicológica colaborando 
en los albergues y comedores para 
personas migrantes, nos revelan 
que en la configuración del servicio 
a migrantes se ha ido incorporando 
poco a poco un área de cuidado re-
lativa a la salud psicológica. Y, con-
viene añadir, se trata de un área de 
atención que abarca no sólo a los 
destinatarios del servicio, las per-
sonas en movilidad, sino también a 
quienes están en la parte de apoyo y 
ayuda, los equipos de trabajo de los 
diferentes albergues y comedores.

Por eso es que resulta pertinente la 
pregunta que indaga el estado emo-

cional de las personas que son aten-
didas. En la región, las respuestas 
obtenidas corresponden a cuatro al-
bergues: uno en Querétaro, dos en 
Guanajuato y uno más en Jalisco. De 
los 6,151 registros, 3,964 personas 
respondieron lo referido a aspectos 
emocionales, es decir, el 64.44% de 
los entrevistados en la región.

La pregunta está dividida en dos 
partes: una abierta y otra de op-
ción múltiple sin que puedan aña-
dir algún comentario. Luego de 
una secuencia de preguntas sobre 
la situación emocional de la perso-
na, continúa aquella que permite el 
análisis emocional y se plantea de 
una forma muy precisa: “se ha senti-
do.” Se abren entonces las posibles 
respuestas, indicando que se puede 
seleccionar más de una: 

• triste y/o desesperanzada, 

• con mucho miedo, 

• enojada y/o sin autocontrol, 

• con pesadillas y/o sueños de algo 
malo que pasó o puede pasar, 

• inútil y/o fracasada, 

• con pensamientos de que sería 
mejor estar muerta y/o ha inten-
tado o planea quitarse la vida, 

• esperanzada /optimista, 

• tranquila/con calma. 

Y como primer producto de este 
proceso de análisis, una sugerencia 
sería dejar un espacio para respues-
tas libres que podrían dar matices 
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importantes sobre la manera cómo 
las personas se han sentido. 

Como se sabe, dentro de la psico-
logía hay diferentes corrientes. En 
términos generales se podría ha-
blar sobre las que tienen enfoque 
psicoanalítico, el conductismo, las 
de corte humanista y las de enfo-
que transpersonal (Gutiérrez Sáenz, 
2006). Dado que, en los centros de 
atención a personas migrantes, su 
presencia es de cierta forma fugaz, 
se ha optado históricamente por 
intervenciones de tipo breve más 
ligadas a enfoques humanistas; de 
ahí la lógica de acompañamiento 
psicosocial. 

En este contexto conviene considerar 
una distinción que es muy particular 
en la psicoterapia Gestalt, de corte 
humanista, y que apunta a la pregun-
ta eje de la base de datos para este 
tema. Pues bien, para la psicoterapia 
Gestalt se tiene la siguiente triada: en 
primer lugar, está la sensación, que 
consiste en la respuesta sólo corpo-
ral ante una situación; luego está el 
sentimiento, que es un conjunto de 
sensaciones que denominamos de 
una manera específica, según la cul-
tura y contexto en el que nos ubica-
mos; y finalmente la emoción, que 
como su raíz lo indica, es mover ha-
cia fuera eso de lo que se ha tenido 
la sensación y se denomina como un 
sentimiento (Ramos, 2022).

De ahí que no sea lo mismo, en esta 
corriente, hablar de sentimiento 
que de emoción. Por ejemplo, se 
puede tener el sentimiento de sole-
dad, y la emoción, que lo mueve, po-
dría ser buscar una compañía como 
sea, están vinculadas, pero requie-

ren distinción. En consecuencia, lo 
que se tiene recopilado a partir de 
la entrevista inicial es el conjunto de 
sentimientos que han experimenta-
do, de acuerdo con el listado que se 
les ofrece en el cuestionario. Este es 
el concentrado de respuestas que 
se tuvieron:

Tabla 2. Registros del estado emocional 
en la RBO

Estado emocional Registros %
Triste 1357 34.23%
Miedo 1246 31.43%

Tranquilo 1112 28.05%
Esperanzado 187 4.72%

Pesadillas 27 0.68%
Enojado 25 0.63%

Inútil 9 0.23%
Pensamiento de 

muerto
1 0.03%

Total 3964 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la 
base de datos de la REDODEM.

Como ya se ha hecho mención, de 
las personas que se atendieron en 
esta región, solo las dos terceras 
partes respondieron esta pregunta. 
De ellas, la mayoría eligió sentirse 
triste, la segunda fue el miedo, si 
se suman las frecuencias de ambas 
respuestas elegidas, son casi el 66% 
de quienes contestaron esta sec-
ción. A ello se pueden sumar el sen-
tirse “con pesadillas y/o sueños de 
algo malo que pasó o puede pasar”, 
“enojado y/o sin autocontrol”, “inútil 
y/o fracasada” y “con pensamientos 
de que sería mejor estar muerta y/o 
ha intentado o planea quitarse la 
vida”. Aunque sumarían menos de 
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2%, son sentimientos que fueron 
elegidos por más de 60 personas 
entrevistadas. 

Así que más de dos tercios de quie-
nes respondieron se han sentido 
tristes, con miedo y con otros sen-
timientos asociados o derivados. 
De otra parte, está también la elec-
ción de haberse sentido tranquilo 
28.05% y esperanzado 4.72%. Es de-
cir que un tercio estaría expresando 
que ha tenido estos sentimientos 
al momento de responder a la en-
trevista, lo cual los coloca en una 
categoría que se podría considerar 
como de ánimo positivo, en contras-
te con los sentimientos anteriores.

Pues bien, estos son los sentimien-
tos que expresaron haber sentido, 
de ahí se desprende las siguientes 
preguntas: ¿qué hacer ante eso que 
expresan?, ¿por qué es relevante 
esta pregunta en el cuestionario de 
ingreso?, ¿cuál es el compromiso de 
los albergues o comedores al pre-
guntar sobre los sentimientos? Para 
responder es importante reiterar 
que una buena parte de las perso-
nas que ingresan, normalmente tie-
nen una estancia breve que puede ir 
de unas horas hasta quizá tres días. 
En los tiempos recientes, hay perso-
nas que permanecen por períodos 
más largos al acogerse a la protec-
ción internacional.

Aun así, con una estancia corta o lar-
ga, las preguntas se sostienen: ¿qué 
tipo de intervención se debe tener al 
hacer estos cuestionamientos des-
de el ingreso? Como ya se ha men-
cionado, la historia ha mostrado 
que poco a poco se han especializa-
do en áreas de atención, denomina-

das como psicosocial o psicológica, 
según sea el caso. ¿Cuáles serían 
algunos de los rasgos principales de 
este tipo de atención? En principio 
se podría considerar que, dado el 
corto periodo de estancia, no se po-
dría pensar en terapias a largo pla-
zo, salvo de quienes son solicitantes 
de la condición de refugiado, y aún 
en esos casos, la temporalidad es 
variable.

En ambas situaciones, lo común son 
las consideraciones propias de una 
psicología humanista:

• Enfocarse en la experiencia de la 
persona

• Enfatizar la responsabilidad y 
cualidades de cambio del ser hu-
mano

• Centrarse en los problemas y lo 
que significan para el ser huma-
no 

• Tener como interés último la dig-
nidad y los valores humanos

• Interesarse por el desarrollo del 
potencial de cada persona.

Otro aspecto relevante es que “los 
humanistas conciben a la persona 
como una unidad, self, gestalt o 
todo” (Fernández Rodríguez, 2013, p. 
6). En el caso de la psicoterapia Ges-
talt, la persona (self) “es un agente 
de cambio. Se refiere al sistema de 
contactos y a la forma de organizar 
la experiencia en el momento pre-
sente” (Fernández Rodríguez, 2013, 
p. 6). De ahí la consideración de esta 
propuesta como un aporte valioso 
para personas que están de paso, 
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pero que cuentan con un momento 
presente en el cual se puede inter-
venir; no es posible indagar dema-
siado en el pasado, ni tampoco en 
un futuro que pinta incierto, pero sí 
se pueden tomar decisiones sobre 
qué hacer con y en el presente. 

La psicoterapia Gestalt, en la pers-
pectiva de la autora Fritz Perls puede 
ser una ayuda importante en estas 
intervenciones breves, sin ser única 
o exclusiva, pues entre sus ventajas 
está el ser “un abordaje terapéutico 
eficaz, que lleva a una filosofía de 
vida donde prima la conciencia (dar-
se cuenta), la responsabilidad de los 
procesos en curso y la sabiduría del 
organismo para autorregularse, in-
teractuando con el ambiente, para 
mantener el equilibrio” (Fernández 
Rodríguez, 2013, p. 7).

Y las personas migrantes, como se 
puede apreciar en las respuestas 
del Tabla 2, sí parecen necesitar 
apoyo para resignificar que su vida 
ha cambiado con la experiencia mi-
gratoria, de los bienes y males que 
se han incorporado, respondiendo 
a los procesos que se han generado 
como consecuencia, aprendiendo a 
reconocer y confiar en la sabiduría 
del propio organismo que les permi-
te mantener el equilibrio a pesar de 
las interacciones intensas y riesgo-
sas con el ambiente.

Entonces la pregunta por el sentir se 
vuelve un detonante para una inter-
vención adecuada y cuidadosa en el 
ámbito de la salud mental o psicoló-
gica. Implica, sin duda, un proceso 
intencional de acompañamiento. La 
corriente humanista parece la más 
adecuada, sin ser exclusiva, y dentro 

de ella se han hecho algunos trazos 
de la Gestalt como alternativa que 
subraya el aquí y ahora con el dar-
se cuenta de las cosas y sobre ello 
tomar decisiones. Se pueden tomar 
otras propuestas de atención psi-
cológica, lo importante es cuidar y 
acompañar a las personas en esta 
dimensión.

Las Violencias del Camino

Las casas, comedores y albergues 
de la REDODEM enfrentaron múlti-
ples desafíos durante el periodo de 
estudio. Uno de ellos fue afrontar 
la violencia que viven las personas 
en situación de movilidad humana. 
De acuerdo con los datos de la Uni-
dad de Política Migratoria, Registro 
e Identidad de Personas (UPMRI), 
a través del “Boletín de Estadística 
sobre Delitos perpetrados en contra 
de Personas Migrantes irregulares 
en México (BEDPMM)”, durante el 
año 2021 en todo el país se repor-
taron 841 delitos en contra de esta 
población. Los delitos con mayor in-
cidencia fueron: tráfico ilícito de per-
sonas migrantes 72.18%; delito de 
robo 18.31%; así como el delito de 
secuestro 5.59%. Estos actos fueron 
cometidos en su mayoría en contra 
de personas adultas 67.66% y en 
un porcentaje menor en contra de 
niños, niñas y adolescentes 32.34%.

En cuanto a las estadísticas del año 
2022, hasta el mes de noviembre, se 
presentaron 1,090 delitos en contra 
de personas migrantes. En este año, 
a diferencia del anterior, el delito 
con mayor incidencia fue el robo a 
personas con 64.78%, el tráfico ilíci-
to de personas migrantes 32.30% y 
la trata de personas 1.01%. En estos 
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casos, el 86.98% de los eventos de-
lictivos fueron perpetrados en con-
tra de personas mayores de edad y 
el resto 13.03% a niñas, niños y ado-
lescentes.   Mientras tanto, al ana-
lizar las incidencias delictivas por 
estado, nos percatamos que los es-

7  Estos datos están construidos a partir del relato de las personas migrantes que manifestaron ha-
ber sido víctimas de delito en territorio mexicano. Los datos del año 2022 contemplan los meses 
de enero a noviembre del 2022.

tados que forman parte de la RBO, 
no presentaron ninguna incidencia 
de delitos en los años 2021 y 2022.  
No obstante, los datos recabados en 
la BDREDODEM nos demostraron 
una realidad distinta (Ver Gráfica 4).

Gráfica 4. Personas Migrantes en Situación Migratoria Irregular Víctimas de Delito en 
México 2021-20227

Fuente: Elaboración propia con datos de UPMRI, 2021 y 2022.

Otra fuente de información guber-
namental es el Centro Nacional de 
Información (CNI), dependiente 
de la Secretaría Ejecutiva del Siste-
ma Nacional de Seguridad Pública, 
quién documentó durante el año 
2021 alrededor de 2,044,186 delitos 

del fuero común cometidos en con-
tra de cualquier persona en todo el 
territorio mexicano. Asimismo, pu-
dimos aislar información de los es-
tados de la RBO, dando como resul-
tado que el estado de Guanajuato 
concentra la mayor cantidad de inci-
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dencias delictivas con 6.6%, seguido 
del estado de Jalisco con 6.3%, en 
un menor porcentaje tenemos a los 
estados de Querétaro 2.3%, Sinaloa 
1.3% y Nayarit con 0.25%. En total 
los estados dentro de la Región Ba-
jío Occidente, representaron el 17.5 
% de las incidencias delictivas en el 
país (SSPC, 2022). 

Ahora bien, a la luz de los datos 
de las entidades gubernamentales 
presentados con anterioridad, ana-
lizamos la información de la BDRE-
DODEM, la cual registró un total de 
7,729 agresiones8 en contra de las 
personas en situación de movilidad 
humana. De ellas, 1,505 (19.5%) fue-
ron testimonios recabados en los 
cuatro espacios de atención huma-
nitaria de la RBO y únicamente 190 
(5.98%) de las agresiones fueron 

8  El término “agresiones” utilizado por la BDREDODEM tiene la connotación de un tipo penal en 
materia de derecho. De ahí que estos actos pueden ser constitutivos de un delito. 

cometidas específicamente en los 
estados que integran dicha región.

En cuanto al tipo de agresiones do-
cumentadas en la RBO, señalamos 
las que tuvieron mayor incidencia. 
En primera posición está el “robo de 
pertenencias” con el 65%; seguido 
por las “agresiones físicas y verba-
les” 14.6%; después la “extorsión” 
10%; seguido de la “privación ilegal 
de la libertad” 4.8%; y finalmente la 
“negación de acceso a lugar” con el 
2.3% (Ver Gráfica 5). Esta informa-
ción guarda relación con lo registra-
do con los “Boletines de Estadística 
sobre Delitos perpetrados en contra 
de Personas Migrantes irregulares 
en México” de los años 2021-2022 
señalaron al delito de robo con una 
mayor incidencia en contra de las 
personas en movilidad humana.

Gráfica 5. Agresiones en Contra de las Personas en Movilidad Humana por la RBO 2021-2022 

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.
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Así lo reiteran los diferentes testi-
monios de las casas de la RBO. En Ja-
lisco, FM4 Paso Libre señaló que una 
de las preocupaciones que se tiene 
hacia la población en tránsito que 
cruza el estado se da “cuando es-
tán cerca de zonas peligrosas como 
las vías o aquí algún otro punto de 
repente sufren alguna agresión o 
robo o asalto o inclusive también 
por el tema de policía ¿no?, de que 
los extorsionan y demás” (Aguilar, 
2022). 

Algo semejante ocurre con el Alber-
gue Santo Toribio Romo de Queréta-
ro, donde reafirman que “en el tema 
de violencia lo único que expresan 
ellos es el robo, que les roban sus 
pertenencias al pasar por la fron-
tera, es lo que más expresan” (Díaz 
Mejía, 2021).

Prosigamos nuestro análisis, parti-
cularmente sobre las personas que 
sufrieron dichas acciones. En primer 
término, tenemos que más de la 
mitad de las agresiones documen-
tadas en la RBO fueron cometidas 
por un particular, 51%; seguidas por 
aquellas cometidas por una “pandi-
lla o mara”, 11%; en tercer lugar, se 
encuentra la “policía municipal”, 9%; 
así como la “delincuencia organiza-
da”, 8%; y como “policías municipa-
les”, 7%. Un dato relevante aparece 
cuando sumamos los porcentajes 
de aquellas personas civiles que 
participan como perpetradoras 
llegando al 73.75%; mientras que 
aquellas que pertenecen a alguna 
corporación gubernamental son el 
26.25% restante.

Consideremos ahora, como se re-
lató al inicio del apartado 3.1, que 

en los tres estados de la RBO que 
cuentan con un espacio humanita-
rio afiliado a la REDODEM, se regis-
traron 190 agresiones que fueron 
cometidas. En el estado de Jalisco se 
cometieron un total de 91 agresio-
nes contra las personas en situación 
de movilidad humana; en segundo 
lugar, el estado de Guanajuato con 
64 eventos documentados; y final-
mente el estado de Querétaro con 
35 agresiones registradas. En todos 
estos estados, las agresiones ma-
yormente documentadas fueron el 
“robo de pertenencias” y las “agre-
siones físicas y verbales” (BDREDO-
DEM, 2022).

El segundo acto con mayor inciden-
cia contra las personas en situación 
de movilidad humana, las “agresio-
nes físicas y verbales”, pueden ser 
tipificadas penalmente como “lesio-
nes”. A partir de los relatos expre-
sados por las casas de la RBO, po-
demos percatarnos que los lugares 
aledaños a las vías del ferrocarril son 
un foco de inseguridad para ellos. 
Así lo señaló la Casa la Esperanza 
San José, en Tepic, Nayarit: “[…] Lo 
que es la vía y donde se paran los 
trenes porque ahí se concentran los 
migrantes que van a subirse, ahí es 
donde los asaltan o los golpean […]” 
(Enríquez, García y López, 2021). 
Más aún, son las personas emplea-
das de las líneas ferroviarias quie-
nes en ocasiones perpetran estas 
agresiones, como expresó Cáritas 
Mazatlán Albergue al Peregrino, en 
Mazatlán, Sinaloa: “Los que vienen 
en tren pues los golpean, o sea, son 
la misma gente que los recibe” (De 
la Paz Crespo, 2021).
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Simultáneamente, estas agresiones 
también son cometidas por parte 
de las autoridades del Estado mexi-
cano, a través de sus instancias de 
seguridad. Como ya se relató en pá-
rrafos anteriores, el 26.25% de las 
agresiones registradas en la BDRE-
DODEM-RBO fueron cometidas por 
agentes gubernamentales. Una de 
las autoridades gubernamentales 
que cobró notoriedad para conte-
ner el fenómeno migratorio por 
nuestro país es la Guardia Nacio-
nal, que, a partir de su creación, en 
el mes de marzo del año 2019, se le 
dotó de atribuciones para la super-
visión y control migratorio, solo en 
auxilio y coordinación con el Institu-
to Nacional de Migración (Art. 9 Ley 
de la Guardia Nacional). La BDRE-
DODEM-RBO registró que 28 agre-
siones, 2%, fueron cometidas por 
esa fuerza del Estado mexicano. En 
Guanajuato son tan cotidianas estas 
prácticas violentas por parte de los 
agentes gubernamentales, que las 
personas defensoras de los alber-
gues escuchan agravios de todo tipo, 
así lo relató Martínez (2002) de ABBA: 
“me rompieron mis papeles nada 
más”, “me dieron una cachetada, y 
me patearon en las espinillas”, “y ha-
blaron con un lenguaje muy soez”.

Discapacidad en la Región 
Bajío-Occidente

Las personas en movilidad humana 
en México que atienden la REDODEM 
realizan desplazamientos precarios 
y vulnerables, lo que en ocasiones 
desemboca en accidentes provocan-
do discapacidades. En la década pa-
sada comenzó a hacerse evidente la 
falta de información sobre esta pro-

blemática (Acuña González, 2018), 
salvo algunas fuentes periodísticas 
e informes de organizaciones como 
el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (CICR 2014) la documentación 
de esta realidad es escasa. 

El albergue ABBA de Celaya, Guana-
juato comenzó a colaborar en 2018 
con el CICR para atender a perso-
nas que habían sufrido accidentes 
graves y amputaciones durante su 
movilidad humana. En estos años se 
ha ido respondiendo a estas necesi-
dades de manera solidaria por múl-
tiples instituciones y personas. Este 
apartado se realiza para evidenciar 
la necesidad de seguir profundizan-
do en el conocimiento y mejora de 
atención a esta población desde las 
instituciones públicas y privadas en 
los tres niveles de gobierno. 

La Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
de Naciones Unidas del año 2006 
establece que:

 Las personas con discapacidad 
son aquellas que tengan defi-
ciencias físicas, mentales, inte-
lectuales y sensoriales a largo 
plazo que, al interactuar con di-
versas barreras, pueden impedir 
su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás (ONU, 
2006, artículo 1). 

Estas deficiencias pueden sobre-
venir antes, durante o posterior al 
proceso migratorio lo que comple-
jiza su detección y tratamiento de 
manera integral en los contextos de 
movilidad humana. 
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Recientemente, el Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refu-
giados y la Red Latinoamericana de 
Personas con Discapacidad y sus Fa-
milias realizaron un estudio regional 
sobre la discapacidad y la movilidad 
humana en América Latina. En lo 
que se refiere a México se señala que 
según cifras oficiales en doce años 
(2002-2014) al menos 476 personas 
en tránsito fueron mutiladas por el 
tren de carga, siendo los estados de 
Veracruz, Tabasco y Oaxaca donde 
ocurrieron el mayor número de acci-
dentes. Respecto de la población so-
licitante de asilo y refugiada se iden-
tificaron 1,029 personas con alguna 
condición de discapacidad durante 
el periodo de 2017-2020 (ACNUR y 
RIADIS, 2021, pp. 360 y 363).

En 2020 la oficina de ACNUR en 
México definió seis categorías de 
condición de discapacidad para las 
personas solicitantes de asilo y re-
fugiados: física severa, física mo-
derada, visual (se incluye ceguera), 
psicosocial moderada, discapacidad 
de escucha (incluida sordera) y dis-
capacidad del habla.  El 72% de la 
población solicitante de asilo y refu-
gio en México del 2017 al 2020 con 
alguna condición de discapacidad 
fueron hombres y el 28% mujeres. 
La mayor parte de la población con 
discapacidad de interés de ACNUR 
tiene discapacidad física: 36% disca-
pacidad física moderada y 10% dis-
capacidad física severa. Sin embar-
go, el 15% tiene una discapacidad 
que no tiene caracterización especí-
fica (ACNUR y RIADIS, 2021, p. 363). 

Las condiciones de discapacidad son 
variables y no todas son tan eviden-
tes como las amputaciones físicas. La 

condición precaria, de invisibilidad e 
informalidad de buena parte de la 
trayectoria de las personas migran-
tes imposibilita su detección adecua-
da. La REDODEM tiene un apartado 
en su entrevista en el que se aborda 
el tema de la discapacidad. Duran-
te el período que se analiza en este 
informe la inmensa mayoría de las 
personas en movilidad humana a 
nivel nacional que atendió la REDO-
DEM dijeron no tener ninguna dis-
capacidad, 99.1%, únicamente 107 
personas dijeron tener algún tipo de 
discapacidad 0.86%. 

De las personas que reportaron te-
ner alguna discapacidad, el 67.2% 
corresponde a discapacidades fí-
sicas entre las que se encuentran 
huesos rotos, heridas de bala, 
miembros amputados, golpes y 
problemas de vista, el 18.6% re-
portó algún tipo de discapacidad 
motriz relacionados con problemas 
auditivos, artritis y parálisis en dis-
tintas partes del cuerpo, 11.2% de 
las personas reportaron un tipo de 
discapacidad mental, que van des-
de olvidar las cosas, hiperactividad, 
ataques epilépticos, entre otros; y el 
2.8% reportó discapacidades de tipo 
intelectual como el no poder leer y 
ser sordomudo. 

En específico en la región Bajío Occi-
dente se reportaron 29 personas con 
alguna discapacidad. El 72.4 % de 
estas personas reportó una discapa-
cidad física, el 24.1% dijo tener una 
discapacidad motriz y el 3.42% fue 
registrada con Síndrome de Down. 

En México las personas refugiadas 
y migrantes han sido atendidas 
principalmente por organizaciones 
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de la sociedad civil, con apoyos gu-
bernamentales locales y nacionales 
y respaldados por organizaciones 
internacionales como el Comité In-
ternacional de la Cruz Roja (CICR) y 
Médicos sin Fronteras (MSF). El pro-
grama de asistencia y rehabilitación 
a personas migrantes y amputa-
das, gravemente lesionadas o en-
fermas de la delegación mexicana 
de la CICR, desde el 2012 comenzó 
a sistematizar el modo en cómo se 
brindaba atención y las necesidades 
materiales y de protección que re-
quiere esta población en movilidad 
(CICR, 2014). Por su parte MSF brin-
da acompañamiento para tratar el 
impacto emocional, rehabilitar y evi-
tar otro tipo de trastornos derivados 
de la amputación o lesión.

El albergue ABBA de la región Bajío 
Occidente ha desarrollado diversas 
acciones de atención, acompaña-
miento y seguimiento a personas 
en movilidad humana con discapa-
cidades. El inicio fue el programa 
a personas amputadas y/o grave-
mente lesionadas, que cuenta con 
el apoyo del CICR, de ACNUR, y de 
instituciones públicas y privadas 
entre las que sobresale el Instituto 
Guanajuatense para Personas con 
Discapacidad (INGUDIS) y el Hospi-
tal General de Celaya.  Este proyecto 
comenzó a visibilizar la problemáti-
ca de la discapacidad y la migración 
en la atención brindada por este al-
bergue, apenas la parte más eviden-
te de la problemática, sin embargo, 
falta mucho por hacer para atender 
otro tipo de discapacidades: como 
las visuales, auditivas y mentales. 

Para Abril Martínez del albergue 
ABBA el asunto de la discapacidad 

de las personas en movilidad hu-
mana se encuadra en una proble-
mática del acceso a derechos, prin-
cipalmente al derecho a la salud y 
se requiere de un tratamiento in-
tegral.  En los países de origen, las 
personas en movilidad humana no 
tienen acceso a servicios de salud 
que atiendan las condiciones de dis-
capacidad. En ese sentido, no solo 
son las discapacidades adquiridas 
durante el trayecto migratorio, sino 
se trata de deficiencias previas, in-
cluso que podrían ser detonadores 
del proceso migratorio, es decir, sa-
lir de sus países de origen para re-
cibir un tratamiento que en su país 
no puede obtenerse. En este senti-
do, se puede percibir un sesgo en la 
atención, pues las personas solici-
tantes de asilo y refugiados estarían 
siendo atendidas con mayor énfasis 
en cuanto a las condiciones de dis-
capacidad, mientras que todas las 
demás personas en situación de 
movilidad humana quedarían fuera 
y estarían pasando desapercibidas. 
(Martínez, I. y Martínez, A., 2022).

Otras de las problemáticas de la 
condición de discapacidad y la movi-
lidad humana se relaciona con aten-
der adecuadamente procesos admi-
nistrativos requeridos para obtener 
un documento o cita que les permita 
acceder al estatuto de refugiado o 
acceder a una visa humanitaria. En 
algunos casos se han detectado que 
las oficinas gubernamentales no 
brindan la orientación necesaria o 
los formatos preexistentes para las 
personas con alguna discapacidad 
y que puedan ser apoyados durante 
el trámite de manera prioritaria.  
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En los casos que logran terminar 
los trámites y una vez que tienen la 
documentación necesaria para per-
manecer en el país y trabajar, se han 
reportado obstáculos para integrar-
se a la escuela y los lugares en los 
que son empleados. El Programa de 
Integración Laboral (PIL) del ACNUR 
que funciona en Guanajuato está 
documentando las dificultades de 
personas con discapacidades para 
poder emplearse y adaptarse a las 
dinámicas de los centros de trabajo. 

La falta de presupuesto para aten-
der a personas extranjeras con pro-
blemas de salud ha sido una cons-
tante que las organizaciones de la 
sociedad civil tienen que superar 
para brindar atención humanitaria. 
En el actual sexenio, denominado 
de la 4ª Transformación, se han he-
cho recortes y eliminación de insti-
tuciones como el Seguro Popular y 
el Consejo Nacional para el Desarro-
llo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS) que han 
afectado la atención de las personas 
en movilidad humana con alguna 
discapacidad.   

En el albergue ABBA de Celaya los 
problemas y retos para atender a 
personas con discapacidad física, 
principalmente por amputaciones 
o lesiones graves en alguna extre-
midad corporal comienzan desde 
la primera intervención, ya que han 
detectado amputaciones mal he-
chas que requieren de nuevas in-
tervenciones quirúrgicas para que 
se pueda usar una prótesis, lo que 
ocasiona una revictimización de 
esta población. “Se entiende que 
las operaciones que se realizan de 
emergencia son para salvarles la 

vida… pero algunas suturas se ha-
cen de forma superficial… nos han 
referido casos de Saltillo y Veracruz” 
(Martínez, I. y Martínez A., 2022).

El programa en el albergue de Cela-
ya que se tiene con la CICR, en el que 
participa INGUDIS y el Hospital Gene-
ral de Celaya, incluye 10 sesiones de 
terapias pre protésicas para habilitar 
el miembro que requiere la prótesis, 
luego la adquisición de la prótesis y fi-
nalmente 10 terapias para aprender a 
usar la prótesis y darle mantenimien-
to. Este servicio es completamente 
gratuito para las personas que califi-
can a este apoyo, sean nacionales o 
extranjeros. La postura de ABBA es 
que el programa no debe terminar 
en ese momento, sino que se requie-
re brindar un acompañamiento para 
lograr el proceso de incorporación a 
la vida social. 

 Nos dimos cuenta de que las 
personas se iban con su prótesis 
del albergue, pero se quedaban 
pidiendo dinero en los cruceros 
[…] incluso algunos llegaron a 
vender su prótesis […] era como 
si las personas no hubieran teni-
do este proceso. (Martínez,  I. y 
Martínez A., 2022).

Como se mencionó más arriba, para 
la población que solicita asilo y refu-
gio en México, el ACNUR ha imple-
mentado el PIL, un programa que 
vincula a las personas con emplea-
dores, en el caso del estado de Gua-
najuato, organizaciones de la so-
ciedad civil como el albergue ABBA 
e instituciones gubernamentales 
colaboran para lograr la inserción 
laboral. En este acompañamiento, 
se han evidenciado con mayor clari-
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dad las necesidades de las personas 
discapacitadas en el mundo laboral 
y han surgido evidencias de la exis-
tencia de otras discapacidades men-
tales, visuales y auditivas que no es-
taban consideradas. 

En efecto, las discapacidades físicas 
tienen efectos en la vida de las per-
sonas en movilidad humana. A nivel 
individual pueden generar depre-
sión, ya que la autopercepción de la 
persona es que se ha vuelto inservi-
ble, que su incapacidad ha coartado 
su proyecto migratorio porque no 
podrá trabajar y enviar dinero a su 
familia en su lugar de origen. A nivel 
social, las redes de apoyo se retiran 
porque culturalmente la discapa-
cidad física es un estigma, algunos 
migrantes han referido que sus per-
sonas allegadas les han dicho “me-
jor hubieras puesto la cabeza” (Mar-
tínez, I. y Martínez A., 2022).

La paradoja de la discapacidad en 
el contexto de la movilidad humana 
irregular es que algunas personas 
que no tenían discapacidad física 
que solicitaron asilo y les fue nega-
do, una vez que sufrieron un acci-
dente o padecen una amputación, 
entonces sí se les otorga el asilo y 
refugio por parte de la COMAR.

El Derecho al Asilo en la 
Región Bajío-Occidente

Al término del año 2020, la pande-
mia de COVID-19, generada por el 
virus SARS-CoV-2, dejó alrededor de 
100,000,000 de personas contagia-
das y 2,000,000 muertes en todo el 
mundo (Tejedor-Estupiñán, 2021, p. 
9). Para el año 2021, los procesos de 

vacunación ya estaban en marcha, 
lo que generó poco a poco la rein-
corporación a las actividades de la 
vida pública e institucional. En refe-
rencia al ejercicio del derecho al asi-
lo en México, se incrementaron de 
manera constante las Solicitudes de 
Reconocimiento de la Condición de 
Refugiado (SRCR), ante la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR). Las SRCR que se presenta-
ron en el año 2020 fueron alrededor 
de 40, 996, este número aumentó 
considerablemente en el año 2021 
con un total de 131, 448. Al término 
de este año, el 28% de las SRCR tu-
vieron una respuesta positiva, y con 
esto se le reconoció el ejercicio al 
derecho al asilo en México. 

Foto 05. Persona Leyendo.

Crédito: FM4 Paso Libre.

Respecto al año 2022, el número de 
SRCR presentadas (hasta el mes de 
noviembre) ante la COMAR fue de 
111,257. Se observa un ligero de-
crecimiento del 15.36% comparado 
con las SRCR presentadas el año 
anterior. De este universo, 19,801 
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(17.80%) fueron resueltas de forma 
positiva y a 714 (0.64%) de ellas se 
les otorgó la protección comple-
mentaria.

En el caso particular de la RBO, la 
COMAR no cuenta con información 
pública que desglose la información 
a nivel estatal. De ahí que, a través 
de las solicitudes de información pú-
blicas números: 33001152200004 y 
0422000011121, la COMAR entregó 
el desglose por estado de las SRCR 
presentadas en el año 2021 (COMAR, 
2021, 2022a). En los cinco estados de 
la RBO durante ese año, se presenta-
ron un total de 1,325 SRCR, lo corres-
pondiente al 1% con respecto de las 
solicitudes a nivel federal. 

Al analizar los datos por entidad fe-
derativa, observamos que en Gua-
najuato hubo un total de 93 SRCR, 
de las cuales la mayoría fue hecha 
por personas provenientes de Co-
lombia y Honduras. Del total de 
SRCR presentadas, 56 se resolvieron 
de forma positiva; el resto de ellas 
resultaron ser casos negativos, de 
desistimiento o abandono. 

Por su parte, en el estado Jalisco se 
presentaron un total de 811 SRCR, 
siendo la mitad de estas de perso-
nas de nacionalidad venezolana, 
seguidas de personas de Honduras 
y Haití. Del total de SRCR presenta-
das, 364 resultaron positivas con el 
reconocimiento de la condición de 
refugiado, mientras que 447 fueron 
SRCR negativas, abandonadas o de-
sistidas.  

El estado de Querétaro registró un 
total de 373 SRCR. Al igual que Jalis-
co la mayor cantidad de solicitudes 

fueron presentadas por las perso-
nas venezolanas seguidas de las 
personas hondureñas. Del total de 
SRCR, más de la mitad, 187, fueron 
resueltas de manera positiva, mien-
tras que 186 corresponden a los ca-
sos de abandono, disentimiento y 
de casos sin resolver. Finalmente, los 
estados con menor número de SRCR 
presentadas fueron Sinaloa con un 
total de 48, de las cuales 9 fueron 
positivas y finalmente Nayarit.

Personas Sujetas a la 
Protección Internacional en 
la BDREDODEM-RBO

Antes de examinar la información en 
materia de derecho al asilo dentro 
de la BDREDODEM, debemos seña-
lar que son datos complementarios 
que ayudan a visibilizar las necesi-
dades de protección internacional 
que tienen las personas en situa-
ción de movilidad humana que son 
entrevistadas, y dependiendo de 
las capacidades de los espacios hu-
manitarios afiliados a la REDODEM, 
brindarles la asesoría y acompaña-
miento jurídico en su Procedimiento 
de Reconocimiento de la Condición 
de Refugiado (PRCR).  

Ahora bien, de los 6,151 registros 
de la BDREDODEM-RBO, al menos 
a 1,176 personas respondieron a la 
pregunta sobre su interés de soli-
citar asilo en el país. De este total, 
el 43.79% de las personas entrevis-
tadas manifestaron su interés de 
solicitar asilo en el país. El 36.45% 
manifestó que no tenía el interés en 
solicitar la condición de refugiado; 
y finalmente el 9.73% (equivalente 
a 232 personas) reportó que en ese 
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momento tenía vigente un procedi-
miento de la condición de refugiado 
abierto en México.

En consonancia con lo anterior, 
del total de personas que señala-
ron contar con un procedimiento 
de reconocimiento de la condición 
de refugiado abierto en México, el 
32,07% informó que cuenta con la 
Constancia de Tramitante de la Con-
dición de Refugiada. En México, esto 
es fundamental ya que a partir de 
esta y un documento de identidad 
del país de origen, la Ley de Migra-
ción (art. 52) permite la regulariza-
ción migratoria a través de “razones 
humanitarias” mientras el PRCR se 
concluye. Así mismo, siguiendo el 
cauce del PRCR, solo el 8.7% de las 
personas con un PRCR abierto rea-
lizaron la entrevista de elegibilidad, 
pieza clave para tener la resolución 
final. Este porcentaje tan bajo deno-
ta la incapacidad institucional que 
tiene el Estado mexicano a través de 
la COMAR para llevar a cabo sus fun-
ciones sustantivas. 

Asimismo, el 31.52%, 58 personas, 
señaló que tenía una resolución po-
sitiva en la que se les reconocía el 
derecho al asilo en México. Mientras 
que el 5.43% de las personas con un 
PRCR abierto indicaron que les fue 
otorgada la protección complemen-
taria en el país. Es de suma relevan-
cia señalar que la mayoría de las 
personas, 63%, informaron que ha-
bía abandonado su trámite, o tenía 
una resolución negativa que nunca 
impugnó. 

Conclusiones 

La situación de las personas en 
movilidad humana que transitan y 
viven en la región Bajío Occidente 
es precaria y vulnerable, debido a 
la complejidad del dinamismo eco-
nómico y migratorio existente entre 
las zonas metropolitanas, parques 
industriales, producción agrícola y 
ganadera enlazadas con procesos 
de comercio internacional. En los 
espacios de ayuda humanitaria que 
forman parte de la REDODEM en 
esta región, se observa el patrón de 
tránsito Mesoamericano sur-norte; 
cuyo flujo de movilidad humana se 
reactivó al unísono de la economía 
de la región, después de la dismi-
nución registrada durante la pande-
mia de COVID-19.

La persistencia de las desigualdades 
económicas, las violencias estructu-
rales en los territorios de origen y la 
necesidad de personas trabajadoras 
en los territorios de destino explican 
el patrón de movilidad humana ma-
yoritario: varones jóvenes en edad 
productiva, de origen centroamerica-
no que cruzan por la región buscando 
unirse con sus familiares y tener un 
trabajo en el “norte” para enviar dine-
ro a sus territorios de origen.

Aunado a ello, los perfiles migra-
torios se están diversificando rápi-
damente, lo cual es un reto para la 
atención diferenciada, ya que cada 
perfil y nacionalidad representan 
nuevos retos para la atención. En lo 
que respecta a dar respuesta a las 
necesidades económicas, el proveer 
alternativas productivas y laborales 
que se adecuen a las necesidades 
de cada perfil resulta complicado. 
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Se comienzan a abrir espacios para 
las poblaciones con estancias más 
prolongadas, pero aún son expe-
riencias incipientes. Lo positivo es 
que, a diferencia de otros países y 
de las demás regiones de México, la 
situación económica de esta región, 
ofrece oportunidades laborales. No 
obstante, se tienen que mejorar 
las condiciones, sueldos y acceso a 
servicios que faciliten la incorpora-
ción de las poblaciones migrantes al 
mercado laboral y emprendedor.

El ofrecer alternativas laborales, 
no es una tarea que corresponde a 
las organizaciones de la REDODEM, 
debe ser una tarea más amplia, en 
la que se involucren con más deci-
sión los actores gubernamentales 
correspondientes. Como se ha di-
cho, el riesgo de no hacerlo abre las 
puertas a las personas en movilidad 
para quedar a expensas de organi-
zaciones criminales o susceptibles a 
la explotación.

Esta región tiene necesidad de per-
sonas trabajadoras en diversos sec-
tores, como lo son el de servicios, 
industrial o agrícola, sin embargo, 
se deben mejorar las condiciones 
laborales para lograr mantener a las 
personas trabajadoras mexicanas, 
ya que es una región donde conti-
núa presente la emigración, y captar 
nuevas poblaciones y talentos. Las 
poblaciones migrantes, extranjeras y 
nacionales, siempre dinamizan y en-
riquecen los espacios económicos en 
los que se insertan, ya que tienen ne-
cesidad de generar recursos y tienen 
miradas novedosas, que enriquecen 
las de la población local.

Por lo que respecta al tema de la 
atención psicosocial dentro de las 
organizaciones que conforman la 
REDODEM, sugerimos que en el 
diseño de la pregunta sobre la si-
tuación emocional que presenta la 
persona en movilidad humana, exis-
ta una opción de respuesta abierta. 
Más aún, que se revise la convenien-
cia de incorporar una pregunta más 
que sea consecuencia de las que ya 
existen y que ayude a profundizar, 
por ejemplo: “¿Qué es lo que le hizo 
sentir de esa manera?”. Esto podría 
servir como dato para un acompa-
ñamiento más adecuado y realista.

Asimismo, debemos reconocer que, 
durante todos estos años de aten-
ción humanitaria por parte de las 
casas, comedores y espacios huma-
nitarios de la REDODEM, se suma-
ron distintos enfoques que enrique-
cieron su trabajo, como la defensa 
de los Derechos Humanos, el acom-
pañamiento a personas sujetas de 
protección internacional en el país. 
De manera semejante, convendría 
poner un acento especial a la aten-
ción de la condición humana, en su 
dimensión psicológica. 

Para ello está la experiencia históri-
ca de muchos de los albergues y co-
medores en México que han confor-
mado equipos de acompañamiento 
psicosocial y/o atención psicológica 
para algunos casos particulares. 
Este puede ser un tema transver-
sal para los años siguientes en las 
organizaciones que conforman la 
REDODEM. En los espacios donde 
no se cuenta con ella, se pueda re-
visar la conveniencia y factibilidad 
de integrar, ya sea a las acciones del 
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equipo o bien con la incorporación 
de profesionales en el ramo.

Para comprender mejor la impor-
tancia de la atención psicosocial 
dentro de los modelos de atención 
de las personas en movilidad pode-
mos señalar que la mayoría de ellas, 
al responder sobre su sentir, se in-
clinaron hacia la tristeza y el miedo, 
menos de un tercio eligió sentirse 
tranquilo. Se puede considerar, que 
más allá de la atención psicológica 
especializada, es conveniente consi-
derar, en los equipos de trabajo, la 
importancia de las emociones en el 
momento presente, como una for-
ma de ayuda para tomar mejores 
decisiones que afectarán a la jorna-
da migratoria. 

Finalmente, el tema de las perso-
nas que viven con discapacidad, y 
son atendidas dentro de los espa-
cios humanitarios de la REDODEM. 
Es esencial visibilizar el contexto de 
vulnerabilidad y precariedad al que 
se enfrentan cotidianamente en Mé-
xico. Se requieren estrategias para 
identificar las discapacidades de 
esta población, implementar proto-
colos de atención en albergues que 
involucren a los actores guberna-
mentales y organismos internacio-
nales, donde se apliquen modelos 
adecuados para brindar una aten-
ción integral que garantice el acceso 
al derecho a la salud.
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Capítulo 4.  
Región Norte
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Una parte del norte de México, 
en específico los estados de 
Chihuahua, Durango, Coahui-

la, Nuevo León, Tamaulipas y San 
Luis Potosí, corresponde un espa-
cio geográfico basto y de grandes 
distancias, esto representa un reto 
para los flujos migratorios que ya 
han recorrido un largo y complica-
do camino previo a llegar a esas ciu-
dades principales. En estos lugares 
converge la población de paso, las 
personas retornadas, migración in-
terna y las personas que acceden a 
una mayor protección jurídica, de-
pendiendo de sus necesidades. En 
ese sentido, es una región variada, 
compleja y en constante cambio.

De igual manera, esta situación se 
presenta al momento de realizar la-
bores y esfuerzos en común entre el 
Centro de Día para Migrantes “Jesús 
Torres”, Casanicolás de Monterrey y 

Casa Caridad “Hogar del Migrante” 
de San Luis Potosí, que conforman 
la región norte de REDODEM. El tra-
bajo, las distancias, la multiplicación 
de los flujos migratorios que que-
dan documentados en las estadísti-
cas de la REDODEM, hace que sean 
pocos los espacios para las perso-
nas que integran estos albergues, 
puedan crear sinergias y colabo-
raciones, pero las que existen, son 
efectivas y generan intercambios de 
información que son fundamenta-
les para poder analizar el fenómeno 
social desde la academia.

En este capítulo, se analizó el con-
texto de tres ciudades en el norte 
de México, en los estados de Nuevo 
León, San Luis Potosí y Coahuila/Du-
rango, respectivamente. Se realiza-
ron tres entrevistas a las líderes de 
los tres albergues, mismas que día 
a día realizan un trabajo ejemplar, 
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conocen a fondo las necesidades 
más apremiantes de un fenómeno 
social, conforme pasan los gobier-
nos, se ven más afectadas por las 
decisiones políticas que no velan 
por una migración segura y digna. 

Cada una de ellas se enfocó en te-
mas distintos, derivados del contex-
to regional y por la misma dinámica 
que se genera en sus entornos, por 
ejemplo, en Nuevo León tuvieron 
que generar nuevas y mejores prác-
ticas ante los resultados del progra-
ma “Quédate en México” que se im-
plementaron en los Estados Unidos, 
en San Luis tuvieron que lidiar con 
las contradictorias políticas migra-
torias entre los distintos órdenes de 
gobierno, que generan muchísima 
incertidumbre entre la población en 
movilidad y los propios defensores 
y defensoras de Derechos Humanos 
en la entidad. Por último, la gran es-
calada en el flujo migratorio detec-
tado en la Comarca Lagunera desde 
el año 2021, ha generado una viola-
ción sistemática de los derechos hu-
manos de las personas en tránsito, 
destacando a autoridades locales y 
federales. 

Casa Nicolás Monterrey
Atención a personas del 
“Protocolo de Protección 
a Migrantes (MPP, por sus 
siglas en inglés)”

Durante los últimos meses del año 
2022 en Casanicolás de la Zona Me-
tropolitana de Monterrey, el perso-
nal humanitario tuvo que aprender 
y generar otro modelo de atención 
para las personas migrantes. Ante-

riormente, la atención que se brin-
daba dependía del tiempo que se 
quedaban los usuarios, que eran 
entre tres y quince días. Sin embar-
go, debido a la entrada en vigor del 
Programa “Quédate en México” o 
Migrant Protection Protocols (MPP), 
comenzaron a quedarse mucho 
más tiempo, se establecieron inclu-
so durante muchos meses mientras 
esperan una respuesta por parte del 
gobierno de Estados Unidos.

Debido a este cambio, el perfil de las 
personas migrantes se modificó, el 
personal del albergue encontró que 
las personas tenían una mayor aper-
tura a participar en actividades rela-
cionadas con la atención psicosocial 
y jurídica que se brindaba. Antes de 
esta modificación, se organizaban 
otro tipo de actividades y juegos, sin 
embargo, estos ya no eran los ade-
cuados para la población actual y tu-
vieron que adaptarlo para atender a 
la gente de diferente manera. Todo 
esto, fue analizado y documentado 
por el equipo psicológico, con la fi-
nalidad de estudiar este cambio de 
actitud en las personas migrantes.

Por otro lado, el equipo legal del 
albergue generó un vínculo con la 
Universidad de Dallas, que se inte-
gró para apoyar en el llenado de do-
cumentos relacionados con el MPP. 
Al llenar sus solicitudes de manera 
correcta en México, ya no fue nece-
sario cubrir el gasto de abogados y 
equipos legales dentro de Estados 
Unidos. La dinámica funcionó de tal 
forma que el equipo paralegal tra-
ducía los documentos del español 
al inglés, y los preparaba ante cual-
quier pregunta o información nece-
saria durante el proceso. 
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Muchos solicitantes del MPP pudie-
ron cruzar a los Estados Unidos y 
continuar en comunicación con per-
sonal del albergue, compartieron 
fotos y videos en los lugares donde 
finalmente se establecieron, mar-
cando un buen final para su travesía. 

Según una estimación estadística, 
alrededor de 1,900 migrantes afir-
maron que Estados Unidos sería su 

lugar de destinos, sin embargo, solo 
300 personas cruzaron a ese país 
durante el 2022. Para agosto del 
2022, más de 60 solicitantes estuvie-
ron en espera de la determinación 
del estatus de su caso.  A pesar de 
los resultados se empezó a generar 
presión por parte de ciertas organi-
zaciones internacionales que busca-
ron que los usuarios se quedarán en 
México (ver Gráfica 1).

Gráfica 1. Lugar de destino de personas que pasaron por Casanicolás de Monterrey*

Fuente: Base de datos de la REDODEM.

Otro punto de gran relevancia es 
que muchos de los migrantes se de-
clararon pertenecientes a la comu-
nidad LGBT+, ya que el extinto Título 
42 les permitió entrar a Estados Uni-
dos de manera casi automática, sin 
que las autoridades a cargo indaga-
ran más. Por ello, las personas que 

se declararon como enfermas y par-
te de la comunidad LGBT+ han ido 
en aumento desde junio del 2022, 
este es un requisito legal que utili-
zan los migrantes para poder entrar 
a los EE. UU. 

*Nota: Esta gráfica representa el país de destino de las personas que pasaron por Casanicolás de Mon-
terrey entre el año 2021 y 2022. El mayor porcentaje busca llegar a los EE. UU.



164

In
fo

rm
e 

20
21

 - 
20

22

A pesar de la cancelación del MPP, el 
proceso de atención de Casanicolás 
continúa trabajando con sus proto-
colos establecidos, desde el 2019. 
Pero, ¿qué sucede con las personas 
que deciden quedarse en México 
y no cruzar? Estos han encontrado 
puestos laborales en diferentes em-
presas. Sin embargo, estos son mal 
pagados y no tienen las prestacio-
nes laborales que les corresponden. 
Las razones de su estadía varían y 
se han quedado, entre otras cosas, 
por miedo y temor, lo que deriva en 
darse de baja del MPP. Al intentar 
regresar al programa, obtienen re-
sultados negativos, por ende, se es-
tablecen en la región. Los empleos 
registrados fueron en el mercado de 
abastos, como pintores, albañiles y 
en empresas de mantenimiento.

La Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM) ha colabora-
do estrechamente con las personas 
en movilidad, mismas que tenían la 
idea de poder ingresar automática-
mente hacía los Estados Unidos; al 
no obtener el resultado deseado, 
su personal realizó gestiones para 
regresarles a casa. Lamentablemen-
te, muchos y muchas de ellas fue-
ron violentados, tanto físicamente 
como emocionalmente.

Por otro lado, la Secretaría de Igual-
dad e Inclusión del Gobierno del es-
tado de Nuevo León, realizó charlas 
y exposiciones entre las empresas 
interesadas en generar empleo y las 
personas migrantes. Las personas 
asistieron y tomaron las charlas de 
inducción en sus instalaciones, sin 
embargo, la falta de documentos 
fue la principal causa para no obte-
ner puestos laborales. Lo anterior 

se visibilizó a pesar de formar parte 
de los MPP, de contar con Clave Úni-
ca de Registro de Población (CURP) 
y/o de Número de Seguridad Social, 
en caso de no tener CURP.

Atención a Personas por 
el Programa Quédate en 
México (MMP) 

Para la atención por parte del Es-
tado mexicano a las personas bajo 
el programa MPP, únicamente se 
entregó una forma migratoria con 
fecha de vencimiento del día de su 
audiencia, para que les sea permi-
tido viajar por México, aunque la 
realidad es que al solicitante no le 
interesa quedarse, ni establecerse 
en México. Otro punto lamentable 
es el siguiente, para el crimen orga-
nizado que se dedica al secuestro y 
extorsión, estás personas son vistas 
cómo víctimas, porque cuentan con 
capacidad económica para pagar un 
rescate.

Pero, ¿cómo el gobierno garantiza 
seguridad al solicitante? La realidad 
es que no lo hacen, ni siquiera pue-
de garantizar que les vendan un bo-
leto de autobús para trasladarse de 
Monterrey a Nuevo Laredo o que la 
autoridad (cualquiera) destruya sus 
documentos para perder su caso, 
tampoco puede asegurar condicio-
nes de trabajo adecuadas con una 
remuneración aceptable. Por lo 
tanto, México cumple con darles un 
permiso de estancia, pero fuera de 
ahí no brinda apoyo o seguimiento 
alguno para estos casos. 

Son las organizaciones de la socie-
dad civil quienes brindan alojamien-
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to, asesoría para el procedimiento y 
así tener una resolución a su solici-
tud de asilo satisfactoria. Así mismo, 

proveen pruebas y documentos ne-
cesarios para favorecer su audiencia.

Fotografía 1. Misa en Casanicolás de Monterrey 

Morales, Nelly. 2021. Instalaciones de Casanicolás Monterrey.

Políticas Migratorias, 
Militarización y Violación a 
Derechos Humanos

A pesar de que la política migrato-
ria del Gobierno de México (2018-
2024) se constituye sobre la base 
del respeto pleno de los derechos 
humanos a partir de un enfoque 
multisectorial, pluridimensional, co-
rresponsable, transversal, incluyen-

te y con perspectiva de género, en 
la práctica, de acuerdo al albergue, 
el criterio es distinto en el norte de 
México. (Gobernación, s.f.)  

Se tiene registro de que al menos un 
80% de las personas entrevistadas 
han sido víctimas de agresiones y vio-
laciones a sus DD.HH., mientras que 
un 14% las han presenciado y a un 6% 
han sufrido ambas (ver Gráfica 2).
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Gráfica 2. Modalidad de vivencia de violencia de personas que pasaron por Casanicolás 
de Monterrey*

Fuente: Base de datos de la REDODEM.

La política migratoria en México está 
pensada para dar a la población un 
apoyo desde un enfoque multisec-
torial, de manera incluyente y con 
una perspectiva de género. Esta po-
lítica basada en siete ejes o temas 
fundamentales a saber, la respon-
sabilidad compartida; la movilidad 
y migración internacional regular, 
ordenada y segura; la migración re-
gular; el fortalecimiento institucio-
nal; la protección de connacionales 
en el exterior; la integración y rein-
tegración de personas en contextos 
de migración y movilidad interna-
cional, y el desarrollo sostenible. En 
estas directrices se fundan los prin-
cipios de la política migratoria del 
Estado mexicano previstos en la Ley 
de Migración y en la Ley sobre Re-
fugiados, Protección Complemen-
taria y Asilo Político, los instrumen-
tos internacionales sobre derechos 
humanos; el paradigma migratorio 

del Pacto Mundial de Migración, y el 
Pacto Mundial sobre Refugiados.

Si bien es cierto, existe una respon-
sabilidad en materia de DD.HH. que 
las autoridades deben observar, en 
la práctica jamás veremos a un ofi-
cial de tránsito o de policía trasladan-
do a las instalaciones de la COMAR 
o del INM a una persona migrante 
requiere de protección internacio-
nal. La mala actuación de las auto-
ridades, el desconocimiento, o la no 
observancia de la ley, deja a la per-
sona migrante sin la oportunidad de 
ejercer su derecho convirtiéndose en 
víctima de la misma institución que 
no brinda el apoyo para presentar 
su caso a COMAR o INM (Ver tabla 
1). Entonces, la responsabilidad se 
transforma en irresponsabilidad que 
hace cómplice al Estado Mexicano. 

En otras palabras, bajo el programa 
“Quédate en México”, el mismo go-

*Nota: La mayoría de las personas que pasó por Casanicolás sufrió algún tipo de violencia.
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bierno de México, es cómplice de la 
vulneración a los DD.HH. de las per-
sonas migrantes, en primera instan-
cia, buscan un lugar seguro en el ve-
cino país. Sin embargo, al momento 
en el que el Estado mexicano les 
extiende un documento con el cual, 
pueden tener una condición de es-
tancia en su territorio, se “regulari-
za” su situación migratoria en Méxi-
co, obligándoles a quedarse donde 
el solicitante no desea permanecer.

La actual administración del Poder 
Ejecutivo en México tiene la intención 
de implementar una política migrato-
ria incluyente respeto a los DD.HH., 
por lo que en el Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024 se manifiesta:

 En lo que respecta al tratamiento 
de extranjeros migrantes en Mé-
xico —ya sea que se encuentren 
de paso hacia el país del norte o 
con propósitos de residencia en 
el territorio nacional—, la política 
del gobierno federal ha dado ya 
un giro en relación con la que ha-
bía venido poniendo en práctica 
el régimen anterior.

 Si bien es cierto que el ingreso 
de extranjeros requiere de un 
proceso de registro por razones 
de seguridad —empezando por 
la de los propios interesados—, 
estadística e instrumentación de 
mecanismos de acogida, México 
ha retomado su tradición de país 
hospitalario, tierra de asilo e inte-
grador de migraciones.

 “El Ejecutivo Federal aplicará las 
medidas necesarias para garan-
tizar que los extranjeros puedan 
transitar con seguridad por el 
territorio nacional o afincarse en 
él.” (República, 2021) 

En la ley, todo parece cumplir con 
los estándares pro DD.HH.: “el Eje-
cutivo Federal aplicará las medidas 
necesarias para garantizar que los 
extranjeros puedan transitar con se-
guridad por el territorio nacional o 
afincarse en él” (México, 2020). Sin 
embargo, que una persona en si-
tuación irregular sea detenida por 
agentes migratorios, Guardia Nacio-
nal o policía local y estos le brinden 
la oportunidad de trasladarse a su 
lugar de destino, es una propuesta 
que no está llevándose a cabo.

Actualmente el Estado mexicano no 
reconoce la militarización en mate-
ria de migración, no es raro ver ope-
rativos de migración con el apoyo 
de la Guardia Nacional, formando 
parte de las autoridades que vul-
neran los DD.HH. de los migrantes, 
además de las autoridades locales 
y estatales. Se colocan barreras de 
contención en la frontera sur con 
la intención de no permitir que las 
caravanas de migrantes lleguen a la 
frontera norte, la militarización en 
sí, viene a solicitud de los EE. UU. y el 
gobierno mexicano deja atrás aque-
lla propuesta de “libre tránsito” para 
las personas migrantes.
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Tabla 1. Detalle de los agentes agresores de personas que pasaron por Casanicolás de 
Monterrey*

Detalle Agresor Registros %
Agentes policiacos (estatales) 18 36.00%

Delincuencia organizada 15 30.00%
Sin información 13 26.00%

Agentes policiacos (federales) 2 4.00%
Agentes migratorios 1 2.00%

Personal de la Guardia Nacional 1 2.00%
Total 50 100.00%

 Fuente: Base de datos de la REDODEM.

Fotografía 2. Comedor de Casanicolás de Monterrey

Morales, Nelly, 2021. Comedor de Casanicolás de Monterrey.

*Nota: La mayoría de los agentes agresores en contra de la población migrante fueron agentes de la 
policía estatal.
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Excepciones a Título 42

Título 42 es una de las restricciones 
fronterizas entre México y Estados 
Unidos implementadas para evitar 
la propagación de COVID-19. Bajo 
esta medida de salud pública, Esta-
dos Unidos expulsa a las personas 
hacia México o a sus países de ori-
gen. Estas expulsiones se conocen 
como expulsiones bajo Título 42 
(Unidos, 2020).

Todas las personas que ingresan de 
manera irregular a los EE. UU. son 
sujetos a tres o cuatro criterios para 
su condición migratoria, estos son: 

• Permitir su ingreso por situacio-
nes de vulnerabilidad, la depor-
tación a país de origen porque 
a criterio de los Estados Unidos 
no son considerados como per-
sonas con necesidades de pro-
tección internacional o en situa-
ción de vulnerabilidad, se les 
ingresa al programa MPP y son 
devueltos a México a esperar su 
procedimiento y tener una opor-
tunidad de ingresar a los Estados 
Unidos, ahora que ya no está vi-
gente el programa, estos tienen 
más posibilidades de ser depor-
tados o regresados a México que 

la oportunidad de ingresar a los 
Estados Unidos. 

• Aquellas personas que a criterio 
de Estados Unidos no tengan 
una necesidad específica de pro-
tección internacional o vulne-
rabilidades, serán regresadas a 
México bajo Título 42, la única ex-
cepción es para aquellos meno-
res no acompañados. Si una per-
sona ingresa a través de Nuevo 
Laredo, será devuelta a México 
por la ciudad de Piedras Negras, 
Matamoros o Ciudad Juárez, esto 
con la intención de que se sien-
tan perdidos y decidan no volver 
a intentar cruzar la frontera. Esta 
práctica es sumamente peligrosa 
debido a que expone a la pobla-
ción a ser víctima del crimen or-
ganizado.

• El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS) de EE. UU. ha per-
mitido que quienes demuestren 
situaciones de vulnerabilidad 
sean procesadas por la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronte-
riza (CBP) de EE. UU. en algunos 
puertos de entrada fronterizos 
para ingresar a EE. UU. de mane-
ra temporal.
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Fotografía 3. Instalaciones de Casanicolás de Monterrey.

Morales, Nelly, 2022. Instalaciones de Casanicolás de Monterrey.

Casa de la Caridad Hogar 
del Migrante. San Luis 
Potosí 

Políticas migratorias, 
militarización y violaciones 
a DD.HH. / Estrategias de 
seguridad para personas 
migrantes, personas 
defensoras de DD.HH.

El personal que colabora en el área 
de atención integral del albergue 
para migrantes de la ciudad de San 

Luis, abogadas, psicólogas y tra-
bajadoras sociales, atienden a per-
sonas víctimas de violaciones de 
DD.HH., entre las que se encuentran 
agresiones físicas y psicológicas. 
Las causas predominantes son de-
rivadas de los delitos de secuestro, 
abuso y robo. Estas agresiones que-
dan documentadas al momento de 
hacer el registro correspondiente de 
las personas migrantes que llegan al 
albergue. Con este dato se observó 
que al menos un 60% de la pobla-
ción entrevistada ha sufrido viola-
ción a sus DD.HH. (ver Gráfica 3).170
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Gráfica 3. Modalidad de vivencia de violencia de personas que pasaron por Casa Caridad 
Hogar del Migrante en San Luis Potosí*

Fuente: Base de datos de la REDODEM.

La mayoría de los delitos que se 
cometen en contra de personas mi-
grantes ocurren en la zona sur del 
territorio mexicano. Contrario a lo 
que sucede con las personas retor-
nadas a México; es poco frecuente 
que las personas deportadas sean 
víctimas de los abusos señalados 
con anterioridad. 

Los actores de estos delitos van 
desde el crimen organizado, hasta 
autoridades locales y estatales de 
diferentes estados de México. Los 
principales agentes agresores son 
particulares, seguidos por grupos de 
la delincuencia organizada o pandi-
llas y agentes policiacos de los tres 
órdenes de gobierno (ver Gráfica 4).

*Nota: La violencia la sufren las personas migrantes que pasan por Casa Claridad Hogar del Migrante 
en San Luis Potosí.
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Gráfica 4. Detalle del agente agresor contra personas que pasaron por Casa Caridad 
Hogar del Migrante en San Luis Potosí*

 Fuente: Base de datos de la REDODEM.

Con referencia a lo anteriormente 
expuesto, los principales lugares 
del país donde se presenta este fe-
nómeno son: Tierra Blanca en el 
estado de Veracruz, Tapachula en 
Chiapas y Bojay en Hidalgo. A com-
paración de otros años y según es-
tadísticas consultadas, el incremen-
to de estos eventos se ha duplicado, 
la tendencia arroja un 100% de dife-
rencia. Las personas migrantes vícti-
mas de estos delitos, prefieren salir 
de esos lugares en el menor tiempo 
posible, no quieren y no intentan 
denunciar por cuestiones de tiempo 
y seguridad, puesto que, los proce-
dimientos penales son lentos y no 
se sienten protegidos en la ciudad 
donde suceden los hechos.

Otra cuestión alarmante se refiere a 
las personas migrantes que llegan 
al albergue sin sus pertenencias, de-
rivado de los ataques y agresiones 
que provienen de grupos aislados 
que los esperan a un costado de las 
vías y que de manera coordinada y 
sistemática, los asaltan y golpean.  
El ir en caravanas, reduce el núme-
ro de atentados y permite que se 
compartan información sobre vías 
alternas que les pudiera ayudar a 
cambiar las rutas que ya conocen, 
donde se sufren estos delitos.

Dentro del estado de San Luis Poto-
sí, como en muchos otros estados, 
no existe seguimiento por parte de 
las autoridades correspondientes 
a las denuncias presentadas ante 

172
*Nota: La mayoría de los agentes agresores son parte de la delincuencia organizada o de alguna pandilla.
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estos sucesos. El personal jurídico 
que colabora en el albergue trata de 
que presenten sus respectivas de-
nuncias, pero el desánimo es mayor, 
debido a la falta de resultados e in-
eficiencia de parte de la Fiscalía del 
Estado. Aunado a ello, las personas 
defensoras han recibido amenazas 
dentro y fuera de los albergues.

Al mismo tiempo, la desinformación 
es otra de las grandes, porque mu-
chos desconocen los derechos que 
tienen al momento de transitar por 
México, por ejemplo, el derecho a 
solicitar refugio. El refugio se otorga 
cuando la vida, seguridad o libertad 
de la persona corre riesgo en su 

país de origen y por ende no pue-
den regresar a sus localidades.

Un 83% de los entrevistados infor-
maron que sí estaban conscientes de 
que pueden solicitar refugio en Méxi-
co y un 17% no, lo cual es alarmante 
puesto que la COMAR da un plazo de 
30 días después del ingreso al país 
para que se presente dicha solicitud. 
Si se demoran más de lo establecido 
se solicita una prevención en la que 
tienen que informar el motivo del 
retraso. Y así como existe esta des-
información, hay incluso desconoci-
miento sobre cómo se lleva a cabo el 
proceso (ver Gráfica 5).

Gráfica 5. Personas que pasaron por Casa Caridad Hogar del Migrante de San Luis Potosí 
y que saben pedir refugio 

Fuente: Base de datos de la REDODEM.

Una de las obligaciones de los solici-
tantes de refugio es no salirse de la 
entidad federativa donde se realiza 
el trámite, esto por disposición de 
la COMAR y el INM. Cuando las per-
sonas migrantes salen del Estado 
automáticamente la COMAR cambia 
el estatus del trámite a abandono. 

Ante un abandono es muy compli-
cado que se pueda reabrir su caso 
en un futuro o incluso que se re-
suelva de forma positiva la solicitud.  
Incluso por ello, se cuestiona a los 
migrantes si saben cómo se lleva 
a cabo este proceso, la mayoría lo 
desconoce (ver Gráfica 6). 
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Gráfica 6. Personas que pasaron por Casa Caridad Hogar del Migrante de San Luis Potosí 
y que conocen el proceso para solicitar la condición de refugiado*

Fuente: Base de datos de la REDODEM

El actuar por parte del INM, ha va-
riado. Los principales actores y de-
fensores de migrantes han tenido 
un canal de comunicación abierto 
con el delegado y personal del INM. 
Sin embargo, el cambio de delega-
do en San Luis Potosí ha creado cier-
ta incertidumbre, por no tener un 
criterio general de la política del Ins-
tituto a nivel estado. Por otro lado, 
la defensoría federal y los diferentes 
actores han tenido una relación de 
respeto y cordialidad hacia las per-
sonas migrantes; aunque en las ca-
rreteras aledañas se realizan deten-
ciones arbitrarias contra migrantes, 
estás se ubican en la carretera de 
San Luis a Saltillo-Monterrey en el 
retén que está en Matehuala. 

Otro factor por resaltar es el tema 
de la salud mental. En primera ins-
tancia, las personas migrantes ar-
gumentan estar en estado de tran-

quilidad, pero muchos otros tienen 
delirios de persecución, trastornos 
fuertes y una ansiedad muy fuerte 
debido a las situaciones que han vi-
vido en su país de origen y durante 
su camino (ver Tabla 2).  Por lo cual, 
han tenido que ser canalizados a di-
ferentes espacios de salud mental 
por ser víctimas de delitos están en 
un doble estado de vulneración. En 
una segunda instancia, se han de-
tectado serios problemas de adic-
ciones, resultado del fácil acceso 
a las mismas, el número ha ido en 
franco ascenso, por ello en los regis-
tros no se muestran claramente los 
padecimientos que cada uno tiene, 
es muy difícil detectarlos en un pri-
mer acercamiento. 

Dado lo anterior, se resalta el tema 
de las adicciones que hasta cierto 
punto van de la mano con la salud 
mental. Las sustancias mayormente 

*Nota: Las gráficas muestran cómo las personas saben y conocen el proceso para solicitar la condición 
de refugiado al llegar a la ciudad de San Luis Potosí. 
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consumidas son el alcohol, la mari-
huana y el cristal. Este último se ha 
visto con mucho mayor frecuencia y 
preocupa las consecuencias a largo 
plazo por sus efectos psicóticos en 
la persona. Cabe resaltar que, en los 

alrededores del albergue de la ciu-
dad de San Luis, hay puntos de ven-
ta de estas drogas y el acceso a ellas 
es muy fácil durante su estancia en 
la ciudad y el trayecto.

Tabla 2. Estado emocional de personas que pasaron por Casa Caridad Hogar del 
Migrante de San Luis Potosí*

Estado emocional Registros %
Tranquila 251 59.76%

Triste 75 17.86%
Esperanzada 56 13.33%

Miedo 28 6.67%
Enojada 7 1.67%

Pesadillas 2 0.48%
Pensamientos de Muerte 1 0.24%

Total 420 100.01%

Fuente: Base de datos de la REDODEM.

Aunado a ello, se ha logrado identi-
ficar más este tipo de psicosis, de-
sarrolladas muchas veces por los 
efectos secundarios de las drogas 
consumidas. La psicosis es el resul-
tado del proceso de una enferme-
dad que se apodera del individuo 
en cuanto totalidad, sin importar si 
es un trastorno hereditario que co-
mienza en determinado momento 
de la vida o un trastorno no heredi-
tario que comienza a serlo por una 
lesión exógena. (UBA, 2001)

El consumo de estas sustancias se 
realiza por cuestiones de sobrevi-
vencia ante lo que presencian las 
personas migrantes, es decir, por los 
peligros que viven en el camino y las 

violaciones a sus derechos que he-
mos mencionado con anterioridad.

Por otro lado, dentro de las orga-
nizaciones aliadas con el albergue 
de San Luis, están presentes los 
tres consulados centroamericanos 
(Honduras, El Salvador, Guatema-
la). Al mantener una buena relación 
con el lugar, se facilitan los trámites 
necesarios para algunos migrantes. 
La fiscalía, las instituciones bienhe-
choras y el voluntariado de civiles 
potosinos tienen un papel muy im-
portante para que el albergue pue-
da brindar una atención integral.

Por último, el perfil de las personas 
migrantes que llegan a San Luis se 
ha destacado por ir en grupos sin 

*Nota: Un poco menos de la mitad de las personas que llegan a Casa Caridad Hogar del Migrante en 
San Luis Potosí tienen alguna perturbación a su estado emocional.
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algún pollero o coyote,3 pero sí se 
identifican líderes guiando los gru-
pos. Además, se observa que un 
grupo de personas esperan a que 
los guíen en su camino hacia la fron-
tera norte, donde se encontrarán 
con alguien que los va a cruzar.

*Nota: La mayoría de las nacionalidades siguen mayormente representadas por dos países del “Trián-
gulo Norte”

3  Persona que transporta personas sin documentos a los Estados Unidos. 

Las nacionalidades han variado 
bastante, predominan las personas 
de origen hondureña, le siguen las 
guatemaltecas y las haitianas en 
tercer lugar (ver Gráfica 7).

Gráfica 7. Nacionalidades de las personas que pasaron por el albergue*

Fuente: Base de datos de la REDODEM.

Para finalizar, las personas migran-
tes adquieren una Tarjeta de Visi-
tante por Razones Humanitarias 
debido a que tienen iniciado algún 
tipo de trámite de regularización 
migratoria en México y por ende, 
tienden a ingresar a programas de 
inserción laboral. Las principales ra-
mas de trabajo son la construcción, 
la culinaria y la agricultura, puesto 

que se buscan trabajos de acuerdo 
a su perfil o actividades que desa-
rrollaban anteriormente en su país 
de origen. 
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Contexto Región Laguna. 
Centro de Día para 
Migrantes “Jesús Torres”

Violaciones de Derechos 
Humanos por parte de 
autoridades locales, 
estatales y federales/Cambio 
de flujo y composición 
migratoria

En Torreón Coahuila, en el albergue 
Centro de Día para Migrantes “Jesús 
Torres” el tránsito de las personas en 
movilidad aumentó desde que inició 
la pandemia por la COVID-19. Des-
de el año 2020, el flujo de personas 
se compone mayormente de países 
como Honduras, Guatemala y Vene-
zuela. La posición geográfica de la 
zona favoreció para que, tanto las 

personas deportadas como las per-
sonas migrantes que buscaban lle-
gar a la frontera con los Estados Uni-
dos y México transitan a esta región.

Las personas migrantes llegan a 
través de los diferentes medios de 
transporte, principalmente el fe-
rrocarril o caminando, debido a la 
inseguridad que presenta transpor-
tarse por tren o combi y comenza-
ron a desplazarse por las ciudades 
de Gómez Palacio en Durango, To-
rreón y San Pedro de las Colonias 
en Coahuila (ver Tabla 3). Con esto, 
la diversificación de puntos de en-
cuentro y de lugares para trasno-
char se fueron multiplicando. Esto 
promovió su asentamiento en la re-
gión, encontrando ofertas laborales 
temporales y sin prestaciones, ge-
neradas por la falta de documentos. 

Tabla 3. Forma de llegada de personas que pasaron por el Centro de Día para 
Migrantes*

Forma Registros %
Tren 1401 56.33%

Caminando 598 24.05%
Camión/Autobús 304 12.22%

Combi 122 4.91%
Auto/Camioneta Particular 15 0.60%

Taxi 14 0.56%
Otra Forma 9 0.36%

Lancha/Bote/Barco 7 0.28%
Trailer 6 0.24%
Avión 4 0.16%
Moto 4 0.16%

Caravana 2 0.08%
Bicicleta 1 0.04%

Total 2487 99.99%

Fuente: Base de datos de la REDODEM
*Nota: El tren predomina como medio de transporte para llegar a la Comarca Lagunera.
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Ante esta situación, el flujo de per-
sonas que pasaron por el Centro de 
Día para Migrantes “Jesús Torres” de 
la ciudad de Torreón se multiplicó 
a diferencia de años anteriores. Si 
bien es cierto que, los números du-
rante la primera ola de la pandemia 
por COVID-19 no aumentaron signi-

ficativamente, los meses posterio-
res, sobre todo en 2021, rebasaron 
los registros previos. Esto hizo que 
la sociedad civil lagunera volteara a 
ver al Centro, generando esfuerzos y 
donativos para convertir el albergue 
en un lugar de tiempo completo. 

Fotografía 4. Una mañana en el Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres” en el año 
2022.

Valenzuela, Luis Oswaldo, 2022. Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres”.

Por otro lado, la composición del 
flujo también cambió, de enero del 
2021 a julio del 2022, el Centro de 
Día para Migrantes registró 1,789 
personas que pasaron por el alber-
gue, destacando que el mes de abril 

del 2021 tuvo un pico significativo 
con 171 migrantes. Casi el 67% de los 
ocupantes llegaron provenientes de 
Honduras, mientras que la población 
haitiana tuvo un repunte durante el 
mes de septiembre de ese mismo 
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año. Esta oleada generó que alcan-
zara su punto cumbre y se observó a 
miles de personas haitianas pasar la 

Ciudad Acuña para llegar a la fronte-
ra en Texas (ver Gráfica 8).

Gráfica 8. País de origen de personas que pasaron por el Centro de Día para Migrantes 
“Jesús Torres”*

 
Fuente: Base de datos de la REDODEM.

En ese momento, la llegada de Joe Bi-
den a la presidencia de Estados Uni-
dos, ha sido contemplada como otra 
posible explicación al incremento del 
flujo migratorio. Particularmente por 
algunas de las declaraciones relacio-
nadas con el incremento en la cuota 
de asilo y otras adecuaciones a las 
leyes de migración y asilo, entre ellas 
el trato preferencial a niñas, niños y 
adolescentes. 

La falta de un albergue de tiempo 
completo y que se dedique al auxilio 
humanitario en la Región Lagunera 
es desesperante. A pesar de existir 

ciertos esfuerzos en otros lugares 
y establecimientos, que atienden a 
personas migrantes y personas en 
situación de calle, y aunado al creci-
miento exponencial de personas en 
movilidad que pasan por Torreón y 
que tratan de establecerse ahí, or-
ganismos de la sociedad civil han 
dado cuenta de personas que tie-
nen que pasar las noches en plena 
calle, a la intemperie y sufriendo el 
clima extremo que puede llegar a 
presentarse. 

*Nota: Honduras, Guatemala y Venezuela representaron la mayoría de los países, además de México.
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Fotografía 5. Rueda de prensa por motivo del décimo primer aniversario del Centro de 
Día para Migrantes, mayo 2022

Valenzuela, Luis Oswaldo, 2022. Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres”.

Otro fenómeno que antes no se pre-
sentaba es el acoso de autoridades a 
la población migrante y defensoras 
de DD.HH. que se dedican al tema. El 
acoso y violaciones de sus derechos 
fue perpetrado por el gobierno mu-
nicipal, estatal y federal. Ejemplo de 
ello, fue cuando la Policía Estatal, me-
diante redadas, increpó a los migran-
tes que trasnocharon en los alrededo-
res del Centro de Día, precisamente 
en la Colonia Las Julietas durante va-
rios meses entre 2021 y 2022.

En julio de 2021, la nueva Policía 
de Acción y Reacción, antes Fuerza 
Coahuila (PAR), qué según la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Seguri-
dad Pública de Coahuila de Zarago-
za, está especializada en garantizar, 
mantener y restablecer la paz, y el 
orden público, combatir los delitos 
de alto impacto y delincuencia or-
ganizada, a través del uso de la tec-
nología y análisis de información en 
coordinación con las demás autori-
dades federales, estatales y munici-
pales, agredió a personal del alber-
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gue y migrantes que se encontraron 
a las afueras del lugar. 

Para ejemplificar lo anterior, de las 
369 agresiones que se reportaron, 
139 tuvieron como actores a los 

agentes del Estado mexicano, 52 
agentes municipales, 33 elemen-
tos estatales, 14 agentes federales, 
5 agentes de la Guardia Nacional y 
otros 4 que se identificaron por mili-
tares (ver Tabla 4).

Tabla 4. Agentes agresores a personas que pasaron por el Centro de Día para 
Migrantes “Jesús Torres” *

Detalle Agresor Registros %
Persona por cuenta propia 121 32.79%

Agentes policiacos (municipales) 52 14.09%
Pandilla 50 13.55%

Delincuencia organizada 40 10.84%
Agentes policiacos (estatales) 33 8.94%

Agentes migratorios 16 4.34%
Personal de seguridad del tren 15 4.07%

Sin información 14 3.79%
Agentes policiacos (federales) 14 3.79%

Personal de la Guardia Nacional 5 1.36%
Personal de seguridad de empresas privadas 4 1.08%

Personal militar (ejército) 4 1.08%
Mara 1 0.27%
Total 369 99.99%

Fuente: Base de datos de la REDODEM.

Todos estos hechos se han docu-
mentado a través de quejas ante 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del estado de Coahuila 
(CDHEC), comunicados de prensa y 
llamamiento a las autoridades para 
el cese de hostilidades contra la po-
blación migrante y personas defen-
soras de DD.HH. En total se han le-
vantado 14 quejas por violaciones a 
DD.HH. de los migrantes, de las cua-

les 12 corresponden a la CDHEC y 
las restantes a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. De estas 14 
quejas mencionadas anteriormente 
sólo se han recibido siete autos de 
admisión donde se asignan los nú-
meros de quejas, de los que se des-
prenden los siguientes: 

• CDHEC/2/2022/058/Q

*Nota: Gran parte de los agentes que agreden a personas migrantes que pasan por el Centro de Día 
para Migrantes “Jesús Torres” son grupos tanto de la delincuencia organizada como de las autori-
dades estatales, municipales y federales. 
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• CDHEC/2/2022/084/Q

• CDHEC/2/2022/178/Q 

• CDHEC/2/2022/170/Q 

• CDHEC/2/2022/192/Q

• CDHEC/2/2022/221/Q 

• CDHEC/2/2022/273/Q

Fotografía 6. Comunicado emitido por distintas organizaciones de la sociedad civil ante 
los abusos por parte de autoridades

Centro de Día para Migrantes “Jesús Torres”, 2022.

La situación se agravó y el perso-
nal del Centro tuvo que adherirse 
al Mecanismo de Protección para-
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas. Este meca-

nismo tiene la misión de proteger a 
personas que sufren agresiones con 
motivo de su labor. 



Conclusiones y reflexiones

El contexto de la región norte es 
variado y mixto, por ende, es com-
plicado poder hacer un análisis uni-
forme de lo que sucede en el tema 
migratorio. El amplio y vasto territo-
rio existente hace que los espacios 
y albergues que trabajan con per-
sonas migrantes, en la mayoría de 
las ocasiones, estén aislados o solo 
trabajen en conjunto con sus ciuda-
des y/o estados. Esto genera pocas 
sinergias o espacios de intercambio 
de información.

A pesar de esta situación, se han co-
menzado a abrir espacios de trabajo 
entre los mismos estados, derivado 
de la experiencia de trabajar desde 
espacios remotos como consecuen-
cia de la pandemia por COVID-19. 
Por ejemplo, gracias a la labor de la 
Casa del Migrante de Saltillo, existen 
reuniones de trabajo semanales en 

Coahuila, entre colaboradores que 
están en Acuña, Piedras Negras, Sal-
tillo, Torreón, entre otras. Esto hace 
que el intercambio de información 
y actualizaciones derivadas de las 
políticas públicas, el trabajo con el 
INM, el ACNUR y otras organizacio-
nes se comparta de manera rápida 
e inmediata. 

De igual manera, entre los pocos es-
pacios de común acuerdo y encuen-
tro, se encuentra la Red Zona Norte 
que, desde hace más de 20 años y 
gracias al liderazgo del Padre Pedro 
Pantoja (QEPD), conjuga a alber-
gues, comedores y centros para mi-
grantes en los estados del norte de 
México. Durante el mes de noviem-
bre, en la ciudad de Torreón, se cele-
bró el 24° Encuentro Anual y más de 
25 organizaciones trabajaron temas 
de autocuidado, acompañamiento, 
actualización en temas de migra-
ción, entre otras cuestiones.

Fotografía 7. Organizadores y participantes de la Reunión de la Red Zona Norte en 
Torreón, noviembre de 2022

Valenzuela, Luis Oswaldo, 2022. Cerro de las Noas de Torreón, Coahuila.
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Es importante recalcar, que los flu-
jos migratorios en los estados del 
norte son variados y, por ende, el 
actuar de las autoridades relaciona-
das con el tema migratorio también. 
Sin embargo, una constante es que 
la mayoría de la población en cues-
tión busca llegar a los Estados Uni-
dos, esa es la principal meta. 

Al no poder lograr su objetivo co-
mienzan a diversificar los flujos y em-
piezan a establecerse en ciudades 
del norte de México. Saltillo desde 
hace varios años es punto de llega-
da, Monterrey comenzó a recibir po-
blación haitiana durante el 2020; es 
importante señalar también el caso 
de Tijuana, donde desde hace varios 
años la población de origen haitiano 
también se estableció. Otras ciuda-
des han comenzado a experimentar 
este fenómeno en mayor medida en 
comparación de otros años, otras 
ciudades han experimentado un in-
cremento similar a este evento com-
parado con años anteriores, estas 
corresponden a Torreón, Matamo-
ros, Chihuahua, Monclova, San Luis, 
Acuña y Piedras Negras.

Pero el principal objetivo es llegar 
a los EE. UU. y cuando llegan a las 
ciudades fronterizas ya no les inte-

resa el tema del refugio o la estadía 
en México, buscan por otras vías la 
llegada a territorio estadouniden-
se. Estas personas buscan entre los 
resquicios legales que permiten la 
entrada o accediendo a los conduc-
tos que ofrece el crimen organizado, 
pagando cantidades exorbitantes de 
dinero y poniendo en riesgo su vida. 

El gobierno de los EE.UU. va actua-
lizando su política migratoria de-
pendiendo de la época electoral o 
gobierno en turno y marcan en de-
finitiva los flujos migratorios prove-
nientes de México, Centroamérica y 
el Caribe. De igual manera, expone 
a las personas migrantes a peligros 
más profundos y a la corrupción de 
la cadena de autoridades relaciona-
das con el tema; si el muro es más 
alto, se brinca, si existen más y más 
redes de tráfico de migrantes, las 
cuotas suben y si existe una política 
migratoria favorable, tratan de afe-
rrarse a esto para entrar en ese país.

Esto solo genera que albergues, or-
ganizaciones de la sociedad civil, 
académicos, entre otras personas 
aisladas, exijan condiciones para una 
migración clara, homologada, segu-
ra y estable para todas y todos ellos.
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Capítulo 5.  
Procedimiento de  

Refugio y Procesos de 
Integración en México

Gerardo Talavera Cervantes1

1  Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Se ha especializado en derecho 
internacional humanitario, trabajo con personas en movimiento en contextos urbanos y desarrollo 
institucional en sociedad civil. Desde 2018 se desempeña como director en Programa Casa Refugiados, 
Organización de la sociedad civil mexicana que trabaja brindando asistencia humanitaria y acompaña 
para construir condiciones para la integración local a personas en movimiento.

Las movilidades humanas vincu-
ladas a las violencias, las des-
igualdades y el cambio climático 

están teniendo un impacto cada vez 
mayor en la comunidad global. Cuan-
do esas movilidades además cruzan 
fronteras, generan una serie de ne-
cesidades asociadas a la protección 
internacional, además, activan va-
rios procesos asociados a acciones 
humanitarias, al acceso a derechos y 
a la generación de condiciones para 
la integración y medios de vida.

Los gobiernos de México desde el 
año 2014 han venido construyendo 
narrativas asociadas concretamente 

a autopercibirse como un país con 
flujos migratorios mixtos, lo que 
cobra sentido. Anteriormente, las 
organizaciones de la sociedad civil 
señalaban que los flujos se referían 
a migraciones en tránsito en volú-
menes incalculables, pero que se 
estiman de hasta tres millones de 
personas al año, sin tener un diag-
nóstico o interés por regular y medir 
dicho volumen. 

El presente capítulo abordará una 
pregunta detonadora: ¿a qué nos 
referimos cuando hablamos de in-
tegración de las personas en movi-
miento en México? En el período del 
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2020 y 2021, se describirán algunos 
componentes que han sido claves 
para definir las condiciones para la 
integración local, entendiendo que 
estos alcances descriptivos son una 
herramienta metodológica que per-
mite atender a las organizaciones 
que construimos la Red de Docu-
mentación de las Organizaciones De-
fensoras de Migrantes (REDODEM).

Este documento conjuga con algu-
nas de las bases teóricas  y permite 
abordar los alcances del enfoque de 
integración, el análisis del contexto 
enfocando en las acciones que han 
sido posibles documentar para vi-
sibilizar retos y buenas prácticas; y 
finalmente una muestra de indica-
dores-base que nos permiten es-
tablecer algunos parámetros para 
hablar de las condiciones de inte-
gración, el proceso de integración 
y el impacto de las personas en sus 
comunidades, para así concluir con 
una “fotografía” de lo que se define 
por integración local.

¿De qué Hablamos Cuando 
Hablamos de Integración?

“Inmigrantes y refugiados son seres 
humanos desnudos de cualquier 
otro atributo, que nos interpelan 
sobre la firmeza de nuestras convic-
ciones acerca de la universalidad de 
los derechos” (de Lucas, 2015) 

Tratar de describir la “integración” 
desde los distintos flujos de movili-
dad humana que existen o que se 
han detectado es un camino com-

plejo y con componentes visibles 
e invisibles (formales e informales) 
que nos tienen que acercar a buscar 
narrativas significativas, para apren-
der de las decisiones personales en 
contextos específicos en el pasado, 
en la actualidad y en posibles pro-
yecciones a futuro. Como lo deno-
minan Bucken-Knapp, Omanović y 
Spehar (2020), son aspectos subjeti-
vos de la integración.

Mientras, por otro lado, es funda-
mental visibilizar cuáles son aque-
llos componentes de los gobiernos, 
sus compromisos legales y sus po-
líticas deben atender para crear 
un espacio digno, con acceso a de-
rechos a todas las personas y con-
gruente con el fin común de los go-
biernos por alcanzar la dignidad.

En la narrativa global se ha defini-
do poco el concepto de integración 
local para personas en movimiento, 
pero que en los últimos años se ha 
vuelto un referente cada vez más co-
mún, en espacios de debate donde 
tanto la acción humanitaria, como la 
acción de integración pareciera ser 
orgánicas a las personas en comu-
nidades nuevas. Existen distintos 
enfoques que abarcan, más que un 
concepto, distintos componentes 
asociados a “la integración” como 
son: el proceso de generación de 
medios de vida, de adaptabilidad y 
de apropiación de su nuevo espacio 
público. 

A manera de ejemplo, Beauregard 
realizó ejercicios diagnósticos con 
niñas y niños de país de origen pa-
lestino para poder entender, previo 
a la definición de dinámicas de inte-
gración, “tres principios subyacen a 
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la transformación de la identidad a 
través del dibujo: proyección, iden-
tificación y simbolización” (Beaure-
gard et al., 2019). Lo que compone 
la integración, debe incluir el capital 
cultural, así como la construcción 
social de las personas que llegan, 
para aportar a la construcción de 
una nueva comunidad.  

Entonces, se debe reconocer que 
las personas con protección inter-
nacional en México, pueden decidir 
dónde construyen su proceso de 
integración, independientemente 
de la realidad política que pueden 
alterar las rutas de movilidad que, 
como refiere Seukwa en el 2020, 
“suponemos que existe una estre-
cha relación -aunque no causal- en-
tre la situación vital de un individuo 
y sus posibilidades”. Atender a las 
posibilidades de las personas im-
plica reconocer las desigualdades 
que las han erosionado y afectado, 
siendo la movilidad una experiencia 
de vida que conjuga una diversidad 
de violencias complementarias a los 
motivos de salida.

Existen diversas nociones de inte-
gración, por ejemplo, “Cuando se 
simplifica en su propia esencia (el 
concepto de integración), la inte-
gración podría describirse como 
un proceso destinado a permitir al 
migrante lograr una igualdad de 
condiciones con la población ‘nativa’ 
en términos de funcionamiento en 
la sociedad” (Bucken-Knapp et al., 
2020), si bien es una definición sen-
cilla, es congruente con la idea  de 
generar condiciones de integración, 
como una acción administrativa, 
que garantice el adecuado ejercicio 

de derechos a las personas en mo-
vimiento.

Hay diversas experiencias que atien-
den a diagnósticos como parte de 
procesos de personas en movimien-
to, pero es importante visibilizar que 
los flujos migratorios en los últimos 
años carecen de homogeneidad, a 
pesar de que solemos incluirlos en 
la misma canasta de personas en 
movimiento. No poder hacer una 
segmentación y detección de ne-
cesidades adecuadas por persona, 
afectan los impactos de dichos diag-
nósticos. Una propuesta que se ha 
destacado desde este enfoque es la 
de Rannveig & Newland (2012). Ellos 
refieren que es necesario una:

 Recopilación exhaustiva de da-
tos (a través de un censo de mi-
grantes/diáspora, p.e.); mapear 
la ubicación de la diáspora; com-
pilar inventarios de habilidades 
y experiencia de la diáspora; e 
involucrar a una amplia gama 
de miembros de la diáspora en 
ejercicios de escucha para com-
prender lo que la diáspora tiene 
para ofrecer, lo que está dispues-
ta a ofrecer y lo que espera del 
gobierno a su vez.

El concepto que brinda el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) está 
vinculado con lo que denominan 
“soluciones duraderas”. Lo que po-
demos entender como el enfoque 
sobre cómo las personas desplaza-
das por violencia, y particularmente 
con necesidades de protección in-
ternacional deben aspirar, es referi-
do de la siguiente forma: 
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 La integración local es un pro-
ceso complejo y gradual con di-
mensiones legales, económicas, 
sociales y culturales. Impone 
considerables demandas tanto 
al individuo como a la sociedad 
receptora. La integración local 
tiene lugar en tres ámbitos:

 Legal: a los refugiados se les 
otorga progresivamente un más 
amplio rango de derechos, simi-
lares a aquellos disfrutados por 
los ciudadanos, que lleva even-
tualmente a obtener la residen-
cia permanente y, quizás, la ciu-
dadanía.

 Económico: los refugiados gra-
dualmente se vuelven menos de-
pendientes de la asistencia del 
país de asilo o de la asistencia 
humanitaria, y son cada vez más 
autosuficientes, de manera que 
pueden ayudarse a ellos mismos 
y contribuir a la economía local.

 Social y cultural: la interacción 
entre los refugiados y la comu-
nidad local les permite a los pri-
meros participar en la vida social 
de su nuevo país, sin temor a la 
discriminación o la hostilidad. 
(ACNUR, 2019) 

Otro organismo internacional que 
se posiciona para construir procesos 
de integración local de personas en 
movimiento y que, no forzosamente 
abarca a personas en situaciones de 
desigualdad y violencias que acom-
pañan el desplazamiento forzado 
internacional, es la Organización In-
ternacional de las Migraciones. 

La definición de integración local que 
se considera como punto de partida 
por parte de los organismos es:

 Término genérico no definido en 
el derecho internacional que, por 
uso común, designa a toda perso-
na que se traslada fuera de su lu-
gar de residencia habitual, ya sea 
dentro de un país o a través de 
una frontera internacional, de ma-
nera temporal o permanente, y 
por diversas razones (OIM, 2019).

Asumiendo que el concepto de inte-
gración es complejo, además se ha 
diversificado, al no tener un consen-
so sobre sus límites lo que ha gene-
rado que se adapte a conveniencias.

Existen distintos componentes teó-
ricos alrededor de la integración lo-
cal, estos componentes tienen una 
diversidad difícil de sistematizar, 
dentro de estos componentes se 
pueden recuperar distintas postu-
ras y posiciones políticas para dar 
cuerpo a dicho proceso de creación 
de un concepto de integración sig-
nificativo, por lo que es central visi-
bilizar, como punto de partida, que 
hay pocos ejercicios de teorización 
del proceso/concepto de integra-
ción local, y que amerita recuperar 
para documentar la experiencia de 
la REDODEM. 

Haas, Sánchez y Zedillo (2020) plan-
tean en su trabajo que las condicio-
nes para la integración se estruc-
turan por algunos componentes 
básicos como: 1) acceso a mercado 
de trabajo, 2) educación a NNA, 3) 
acceso a la salud pública, 4) derecho 
a la vivienda, 5) derechos sociales y 
programas de apoyo público, y 6) 
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Inclusión financiera. De igual mane-
ra recuperan el estudio de Penninx 
y Garcés-Mascareñas (2016), el cual 
también plantea algunos componen-
tes para entender los alcances de la 
integración local, y atienden a identi-
ficar características. Refieren que:

 El estudio de integración suele 
enfocarse en tres aspectos. El 
primero se centra en analizar al 
propio objeto de estudio; es de-
cir, a la persona inmigrante en 
sí misma y su comportamiento 
al llegar al país de destino, así 
como a la sociedad de acogida 
y su forma de reaccionar ante 
la llegada de inmigrantes. El se-
gundo aspecto está focalizado 
en conocer el efecto sobre las y 
los inmigrantes como comuni-
dad en su conjunto; en concreto, 
hasta qué punto las personas 
inmigrantes como grupo están 
integradas o cómo afectan a las 
principales instituciones de la 
sociedad de acogida. Finalmen-
te, el tercero se centra en estu-
diar diferentes dimensiones del 
proceso de asentamiento de las 
y los inmigrantes; examina: 1) 
las condiciones legales, 2) las 
dimensiones socioeconómicas 
y 3) la integración sociocultural 
(Haas Paciuc et al., 2020).

Interpretar los procesos de inte-
gración, si bien puede atenderse 
a una dinámica multidimensional, 
debe priorizar la acción local, como 
unidad integradora de las personas 
en movimiento, de tal manera que 
se entienda que los componentes 
que construyen el proceso de inte-
gración se conjugan en un ecosiste-
ma percibido desde la acción local 

y comunitaria. Esto, para alcanzar 
el ejercicio adecuado de derechos, 
donde los componentes administra-
tivos, las posibilidades administra-
tivas y la agencia personal se con-
figuran para generar procesos de 
integración.

La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos  (OCDE) 
en sus investigaciones de sistema-
tización, consulta y documentación 
de los procesos de integración local, 
construyó una serie de objetivos 
que involucran a todas las personas 
parte de dichos ecosistemas, para 
crear condiciones de integración 
que fortalezcan la capacidad de las 
personas como agentes propios de 
cambio. Además, para atender a los 
espacios-comunidades donde se 
construyen sus acciones y se mate-
rializa el acceso a derechos. La lista 
referida comprende los siguientes 
objetivos:

• Obj. 1: Aumentar la eficacia de 
la política de integración de los 
inmigrantes mejorando la coor-
dinación vertical y la aplicación a 
la escala pertinente.

• Obj. 2: Buscar la coherencia po-
lítica a la hora de abordar las 
necesidades multidimensionales 
y las oportunidades de los inmi-
grantes a nivel local.

• Obj. 3: Garantizar el acceso y el 
uso eficaz de los recursos finan-
cieros adaptados a las responsa-
bilidades locales en materia de 
integración de los inmigrantes.

• Obj. 4: Diseñar políticas de inte-
gración que tengan en cuenta el 
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tiempo a lo largo de la vida de 
los migrantes y la evolución de 
su estatus de residencia.

• Obj. 5: Crear espacios en los que 
la interacción acerque a las co-
munidades de inmigrantes y na-
tivos.

• Obj. 6: Crear capacidad y diver-
sidad en la función pública, con 
vistas a garantizar el acceso de 
los inmigrantes y los recién lle-
gados a los servicios generales.

• Obj. 7: Reforzar la cooperación 
con las partes interesadas no es-
tatales, incluso mediante contra-
tos transparentes y eficaces.

• Obj. 8: Intensificar la evaluación 
de los resultados de la integración 
para los migrantes y las comuni-
dades de acogida y su uso para 
políticas basadas en pruebas.

• Obj. 9: Adecuar las cualifica-
ciones de los inmigrantes a las 
oportunidades económicas y la-
borales.

• Obj. 10: Garantizar el acceso a 
una vivienda adecuada.

• Obj. 11: Proporcionar medidas 
de bienestar social acordes con 
la inclusión de los inmigrantes.

• Obj. 12: Establecer respuestas 
educativas para abordar la se-
gregación y proporcionar vías 
equitativas de crecimiento profe-
sional (OECD, 2018).

2  Los Estándares Mínimos de Recuperación Económica son un recurso operativo para acompañar 
las intervenciones humanitarias que permite generar condiciones dignas para la generación de 
medios de vida. https://seepnetwork.org/MERS

Si bien el objetivo de visibilizar qué 
se ha documentado alrededor de 
las propuestas de integración local 
casi siempre tiende al punto de vista 
institucional, es importante atender 
a las realidades sociales que el pro-
pio modelo económico dominante 
de nuestra generación ha definido. 
De acuerdo a Sassen (2015, p. 30): 
“La desigualdad en las capacidades 
de obtener beneficios de diferentes 
sectores de la economía y en las ca-
pacidades de ganancia de diferen-
tes tipos de trabajadores es desde 
hace mucho tiempo una caracterís-
tica de las economías de mercado 
avanzadas”. Esto agrega compo-
nentes de riesgo en los procesos 
de integración local a la ecuación. 
Conviene entender también que no 
es un proceso lineal, igualitario, así 
como tampoco es un proceso me-
cánico, por lo que, en las narrativas 
incluyentes, se debe acompañar las 
distintas diversidades dentro de las 
subjetividades.

Los componentes que son parte del 
ecosistema para los procesos de in-
tegración local atienden a mínimos 
indispensables como las Normas 
Humanitarias y los Estándares Mí-
nimos de Recuperación Económica 
(MERS)2 y a su vez crea, como refiere 
Bucken-Knapp (2020): 

 Un concepto más complejo de 
integración, representado como 
un proceso multifacético y mul-
tidimensional, que requiere es-
fuerzos tanto de los inmigrantes 
como de aquellos que ya viven 
en el país receptor. Por lo tanto, 
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la integración puede verse como 
un proceso bidireccional: requie-
re adaptación por parte del re-
cién llegado, pero también por 
parte de la sociedad anfitriona.

En términos específicos, y basados 
en la experiencia de acompañar es-
tos procesos de “integración local”, 
nos podemos ir acercando a los com-
ponentes que dibujan una ruta con 
ejes mínimos no fundamentales para 
entender qué significa “integración 
local”, para poder atender a acciones 
puntuales, las cuales se estructuran 
en cuatro dimensiones: lo legal, lo 
económico, lo social y lo cultural; no 
está demás integrar un quinto que 
se refiere a “lo comunitario”.

Entendamos con lo anterior la tem-
poralidad de la integración, se puede 
concebir como una acción subjetiva, 
la cual es necesario acompañar de 
indicadores y narrativas significati-
vas que documenten y que permitan 
adaptar las políticas, así como ser 
sensible a las necesidades y, sobre 
todo, que permita agencia personal 
y participación social, es decir, co-
munidades incluyentes que generen 
estándares mínimos, si es que no se 
quiere situar a distintas poblaciones 
en contextos de necesidad humani-
taria continua y permanente.

Es parte del debate y de la construc-
ción de un concepto “apropiado” 
separar los enfoques que apues-
tan a tipos ideales. Como expresan 
Bucken-Knapp et al, “los modelos 
nacionales de integración de los in-
migrantes son cada vez más tipos 
ideales sobreestilizados en el mejor 
de los casos y no reflejan la variación 
regional que puede existir a nivel lo-

cal” (Bucken-Knapp et al., 2020), por 
lo que atendiendo a dicha realidad 
volátil y en la experiencia de acom-
pañamiento del colectivo de REDO-
DEM, es indispensable mencionar 
dichos componentes.

 Estas características para cons-
truir procesos de integración re-
conocen que: 

1. No son lineales ya que las per-
sonas pueden complejizar su 
realidad o mejorarla según su 
realidad.

2. Son multitemporales, pueden 
avanzar en sus distintos compo-
nentes para generar dignidad en 
distintos factores asociados al 
tiempo, pero no establecidos por 
el tiempo.

3. No son un lugar de llegada sino 
una serie de acciones.

4. Son actos personales, que se for-
talecen o debilitan por la cons-
trucción de redes y los vínculos 
que pueden existir, así como 
otros factores contextuales.

5. Son acciones resilientes, por lo 
cual cada persona tiene que en-
tender su propio cuerpo para 
atender a su proceso.

6. Son comunes y comunitarios, 
porque las partes del proceso 
deben incorporarse a una reali-
dad territorial y social.

7. Se tienen que reinventar en cada 
una de las personas, por lo que 
se pueden generar herramientas 
para su propia construcción.
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8. Debe ser solidario, entendiendo 
la solidaridad como derecho y 
como acción recíproca común.

9. Tienen que ser esperanzadores 
para que sea significativo para 
las personas en su cotidianidad 
y estados de ánimo. 

Como refiere Zizek (2016)en su texto 
La nueva lucha de clases, al señalar 
que deberíamos ayudarlos porque 
es nuestro deber ético hacerlo, por-
que no podemos no hacerlo si que-
remos seguir siendo personas.

Finalmente tiene que existir un 
proceso de validación sobre “Cómo 
las instituciones de integración, 
producidas por estados con bue-
nas intenciones, son evaluadas por 
aquellos que deben navegar por su 
complejidad, incertidumbre y recur-
sos limitados” (Bucken-Knapp et al., 
2020) por lo que la 10 tiene que ser 
la evaluación por parte de las perso-
nas de interés por la cual se crea la 
estructura.

Componentes de la 
Integración Local en México

En México el proceso de integración 
local debe tener distintos compo-
nentes por entender, algunos men-
cionados en el apartado anterior, 
esto para reconocer que:

 Si bien la integración es un con-
cepto problemático, abando-
narlo y reemplazarlo por otras 
opciones, como la inclusión, la 
asimilación, la incorporación o 
el acuerdo, no es algo que deci-
damos hacer. El cambio del uso 

de la integración por algún otro 
término no altera el enfoque 
sustantivo de lo que está bajo el 
microscopio analítico al explorar 
estos procesos.

Por consiguiente, acompañar los 
procesos de integración es un espa-
cio de análisis que nos debe permi-
tir identificar los alcances y los lími-
tes de este.

Los espacios que integramos la RE-
DODEM han vivido un proceso de 
resistencia por más de diez años 
como asociaciones civiles y en colec-
tivo menos, donde se ha avanzado 
el proceso de respuesta humanita-
ria en un contexto donde no había 
una percepción explícita de México 
como un país para la integración en 
volúmenes “grandes” de personas 
en movimiento. Por esto, la mayoría 
de las asociaciones se enfocaron en 
responder a lo urgente, para per-
mitir que las personas siguieran un 
camino en el que no se visibilizaban 
muchas opciones más que “llegar al 
norte”.

Sin detallar este proceso, es impor-
tante señalar que básicamente ha 
sido olvidado en la documentación y 
generación de indicadores, por par-
te de las organizaciones que docu-
mentan y acompañan los procesos 
de personas en movimiento en Mé-
xico. Es fundamental entender que 
desde 2014 empiezan una serie de 
transformaciones de políticas exte-
riores e interiores, en las que los go-
biernos mexicanos en sus distintos 
niveles han avanzado con una serie 
de modificaciones normativas, de-
cretos, dobles discursos y acciones 
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interinstitucionales para reconocer 
México como un país de integración. 

Una fuente importante a consultar, 
que recupera documentación aso-
ciada a la integración local es el tex-
to elaborado por Haas Paciuc et al.( 
2020), donde señala que: 

 El Programa Nacional de Pobla-
ción (PNP) 2008-2012 reconoció 
que …México enfrenta un con-
junto de situaciones particular-
mente complejas en su calidad 
de país de origen, tránsito y 
destino de procesos migratorios 
internacionales… De esta ma-
nera, el programa contemplaba 
“impulsar medidas orientadas 
a promover la inmigración que 
contribuye el desarrollo del país 
(citado de PNP 2008-2012).

De igual manera es central entender 
que la diferencia administrativa por 
parte de las autoridades mexicanas 
de una persona migrante en situa-
ción irregular se hace cada vez más 
notoria frente a las personas que 
solicitan acceso al derecho del reco-
nocimiento de la condición de refu-
gio. En dicha revisión señala que: 

 En materia de integración, fue 
el primer Programa Especial de 
Migración (PEM) 2013-2018, que 
incluyó un objetivo (4) para fa-
vorecer los procesos de integra-
ción con acciones en los ámbitos 
social, laboral, cultural y político 
de las personas migrantes y sus 
familiares en México… Poca o 
ninguna atención se ha presta-
do al objetivo de integración y su 
cumplimiento” (Haas Paciuc et 
al., 2020).

Entonces se posiciona un discurso 
en el que el gobierno federal mexi-
cano no reconoce una necesidad 
de acción humanitaria, pero sí es-
tablece las bases para atender a las 
personas que llegan a México desde 
otras partes del mundo, sobre todo 
del Sur global y que ven a México 
como un país que tiene condiciones 
para la integración. En 2017, la orga-
nización Comisión Española de Ayu-
da a Refugiados (CEAR, 2018) narra 
que: 

 Existen graves dificultades para 
garantizar la acogida e inclu-
sión de las personas refugiadas 
en México. Aunque tanto éstas 
como las solicitantes del reco-
nocimiento de dicha condición, 
tienen mecanismos legales para 
trabajar en el país, el acceso al 
mercado laboral es limitado y se 
concentra en el sector informal. 
Además, se han identificado ac-
titudes de rechazo social a las 
personas migrantes y refugiadas 
entre la población mexicana.

Se refiere primero a que no hay in-
dicadores significativos, pero que 
es importante visibilizar que hasta 
2017 el discurso no se acompañaba 
de acciones normativas para gene-
rar condiciones de integración. A 
partir de 2018, las modificaciones 
normativas, particularmente para la 
integración de personas refugiadas, 
se modificaron de tal manera que 
se instala una narrativa particular-
mente abierta al reconocimiento de 
derechos. 

Como refiere la OCDE (2018) sobre 
“la integración de los inmigrantes se 
ha llevado a cabo en varios niveles 
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de gobierno, como el supranacio-
nal, el nacional y el subnacional, con 
una fuerte implicación de las partes 
interesadas no gubernamentales”, 
lo cual es clave para entender que, 
en el caso mexicano, desde 2018, 
se observa una nueva realidad con 
dos aristas, la de los gobiernos y la 
del conjunto de instituciones com-
plementarias al ejercicio de dere-
chos de las personas. Es relevante 
atender que esto crea un ecosiste-
ma donde participan agentes de 
gobierno en sus distintos niveles, 
organizaciones de la sociedad civil, 
empresas e iglesias, siendo el po-
tencial de integración algo funda-
mental para la realidad de las per-
sonas de reciente llegada a México.

En el 2020 y 2021 hay distintos com-
ponentes, además, del proceso his-
tórico de la generación de las “con-
diciones de integración en México” 
que marcaron las dinámicas y ex-
periencias de integración. El acom-
pañamiento y la sistematización de 
información sobre personas que se 
acercan a las organizaciones que 
integran la REDODEM, se vincula, 
en un número menor, a construir 
procesos de integración. Que, en 
términos generales, son dinámicas 
nuevas para la mayoría de las orga-
nizaciones y además están vincula-
das con las condiciones locales-co-
munitarias para la integración.

Las organizaciones integrantes de 
REDODEM en el territorio mexica-
no, progresivamente han ido en 
aumento de flujo de personas que 
inician sus procesos de integración 
y generación de medios de vida, 
pero no todas las casas tienen rutas 
de integración, por diversos compo-

nentes, como puede ser la ausencia 
de instituciones gubernamentales 
que respondan a las personas en 
los distintos territorios. Es impor-
tante recordar que “Los requisitos 
de integración pueden servir como 
un mecanismo de control para ex-
cluir a los posibles migrantes que 
se consideran difíciles de integrar” 
(Bucken-Knapp et al., 2020) por lo 
cual las casas van trabajando por re-
ducir esa brecha.

En ciudades como Guadalajara y 
Ciudad de México se tienen instala-
das rutas de integración por parte 
de las organizaciones, donde mayo-
ritariamente las personas refugia-
das, generan redes para la produc-
ción de medios de vida digno. Uno 
de los vínculos para estos procesos, 
es el Programa de Integración Lo-
cal (PIL) del ACNUR, que ofrece una 
ruta para iniciar el proceso de inte-
gración en lugares donde acompa-
ña a las comunidades para generar 
condiciones de integración. En su 
reporte de resultados del ACNUR 
(2022) México en 2021 señala que: 

 Más de 16,000 personas refu-
giadas han sido reubicadas con 
éxito desde ciudades del sur de 
México, donde las oportunida-
des de integración son escasas, 
a municipios ubicados en el co-
rredor industrial en el centro y 
norte del país, conocido por su 
demanda de mano de obra y su 
capacidad de absorción en los 
sectores de educación y salud.

Si bien se están generando condi-
ciones para la integración, es im-
portante recordar lo que Coria y 
Zamudio (et al., 2018) refieren “a 
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pesar de las reformas legales, no 
se ha logrado desarrollar una polí-
tica específica en la materia y se ha 
señalado que “en esencia… en Méxi-
co no hay una política migratoria o 
social de integración a inmigrantes” 
pero se mantiene una serie de retos 
alrededor del tratamiento diferen-
ciado entre poblaciones migrantes 
y poblaciones refugiadas. Concre-
tamente se ven involucradas distin-
tas dinámicas de discrecionalidad, 
corrupción y ausencia de acompa-
ñamientos que impiden medir el 
impacto y el aporte de las personas 
en movimiento a las comunidades 
mexicanas.

 No podemos dejar de lado que:

 El contexto de la contingencia sa-
nitaria por COVID-19 tiene el po-
tencial de exacerbar varias con-
diciones anteriores. Por ejemplo, 
la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe ha 
estimado que la pandemia gene-
rará una contracción de 6.5% del 
PIB mexicano y la región entera 
verá un aumento de 30 millones 
de personas en situación de po-
breza (CEPAL, 2020). 

Si bien el impacto por la COVID-19 
aún es incuantificable, sí es posi-
ble reconocer que, gracias a él, las 
personas en movimiento y su inte-
gración se complicó, al punto que 
rompió distintos procesos, transfor-
mando no solo la generación de me-
dios de vida, sino la construcción co-
munitaria, los procesos educativos y 
las dinámicas de interacción local.

Varios fueron los impactos gene-
rados a partir de la COVID-19 en el 

periodo reportado, el primero fue 
la suspensión de términos de ma-
nera indefinida en el comunicado 
61/2020 donde las personas con 
trámites en la COMAR, donde los 
plazos para resolver procedimien-
tos tienen tiempo abierto de ma-
nera indefinida. El segundo es que 
la COMAR continuó la recepción de 
solicitudes de la condición de refu-
giado y contabilizará el plazo para 
ser resueltas a partir del primer día 
hábil siguiente al de la conclusión 
de dicha suspensión y se mantuvo 
suspendida la obligación de firma.

El avance del cumplimiento de los 
compromisos del instrumento in-
ternacional regional Marco Integral 
de Regional para la Protección y So-
luciones (MIRPS) donde se asumió 
que el gobierno mexicano deberá 
impulsar mesas interinstitucionales. 

Necesidades como: el acceso al em-
pleo, los procesos de identidad en 
el país, educación, salud, por men-
cionar algunas, han sido un camino 
administrativo para facilitar las con-
diciones de integración en ambos 
años, pero que no ha logrado gene-
rar indicadores de acompañamien-
to de las personas a mediano plazo, 
así como tampoco para lograr iden-
tificar necesidades extendidas.

Los cierres parciales de frontera, 
así como la restricción de procesos 
ante la autoridad administrativa del 
INM fueron una constante como ar-
gumento para atender por parte de 
la autoridad, la “seguridad sanitaria” 
por lo que la respuesta del gobierno 
federal para gestionar la migración 
fue una acción que agudizó las des-
igualdades de las personas en mo-
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vimiento. Merece la pena referir a 
Sassen (2015) para entender que no 
es una acción finita, sino que está 
avanzando hacia asumir a México 
como un país que genera condicio-
nes para la integración, pero no se 
puede tener la misma seguridad al 
referir el impacto y lo significativo 
de las condiciones de integración:

 A medida que las condiciones 
se agudizan, contribuyen a una 
tercera fase que está apenas em-
pezando, fase caracterizada por 
las expulsiones: de proyectos 
de vida y de medios de vida, de 
membresía, del contrato social 
que está en el centro de la de-
mocracia liberal. Va mucho más 
allá de simplemente más des-
igualdad y más pobreza. En mi 
lectura, es un proceso que aún 
no es plenamente visible y reco-
nocible.

Finalmente es importante presen-
tar que en el periodo 2020-2021 los 
componentes que refieren al acceso 
a derechos en México han sido po-
sitivos para algunos grupos mino-
ritarios dentro del volumen de per-
sonas en movimiento. Las personas 
que buscan protección internacio-
nal han venido recibiendo una serie 
de acciones para fortalecer su pro-
ceso de integración, mientras que 
para las demás personas fue mucho 
más difícil el tránsito, por ende, su 
seguridad y condiciones de vida no 
eran las suficientes.

3  La información facilitada por Programa Casa Refugiados AC para la elaboración de este capítulo 
fue generada y sistematizada en su totalidad por la organización por medio de su equipo de 
movilidad, por lo que considero importante y fundamental reconocer el esfuerzo y empeño para 
construir dicha muestra.

 En este período se puede 
constatar la ausencia de una res-
puesta humanitaria para personas 
en movimiento con vulnerabilida-
des y necesidades específicas en 
todos los niveles de los gobiernos. 
La apertura a las condiciones de 
integración ha generado que se in-
visibilice la obligación de los gobier-
nos por proteger a las personas que 
necesitan ayuda humanitaria, para 
entonces caminar por el proceso 
de integración. Dicha ambigüedad 
hace invisibles y vulnera a las perso-
nas, dinámica que se repite cuando 
las personas narran las experiencias 
en su proceso de integración.

El Panorama de la 
Integración: Una Muestra 
Local Sobre las Experiencias 
de Integración de las 
Personas Refugiadas en la 
Ciudad de México3

En seguimiento a cómo se dialoga 
sobre los procesos de integración 
local y qué se debe de atender des-
de el trabajo de las organizaciones 
de la sociedad civil, es fundamental 
reconocer los alcances de las propias 
organizaciones, la toma de decisio-
nes personales, en algunos casos las 
redes personales, en otros las redes 
institucionales y las herramientas 
para construir espacios adecuados 
en un contexto determinado. 

Es claro que no hay una “Fórmula” 
para tener éxito en la integración lo-
cal, pero la experiencia de las orga-

198
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nizaciones de la sociedad civil tien-
de a generar condiciones y procesos 
de interculturalidad, para aportar a 
los componentes personales de sus 
usuarios, que abonan a que “el pro-
ceso de integración” se logre para, 
permitir que las organizaciones 
puedan volver para construir moni-
toreos y espacios de evaluación que 
permitan medir el impacto.

El presente apartado está centrado 
en describir la experiencia de una 
organización parte de la REDODEM, 
Programa Casa Refugiados (PCR), 
que en un ejercicio de monitoreo e 
impacto de acompañamiento en el 
periodo 2017-2021, por medio de 
su equipo móvil, logró recuperar 
las narrativas, así como también ge-

nerar indicadores de 665 personas 
que han mantenido su proceso de 
integración en la Ciudad de México 
y área metropolitana, además han 
logrado mantener puentes de co-
municación para aportar a acciones 
de interculturalidad y/o para seguir 
recibiendo acompañamiento espe-
cífico por parte de la organización.

Entre las personas de interés que 
pudieron ser parte del ejercicio con 
éxito que se encontraban radicando 
en Ciudad de México, se pudo iden-
tificar dos tipos de casos: familia-
res e individuales. De los 665 casos 
atendidos, en la Gráfica 1 se puede 
identificar que 1, 407 de ellos fueron 
casos individuales y 258 tenían de-
pendientes familiares. 

Gráfica 1. Tipos de caso

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.

Respecto al alcance de la muestra 
en número de personas, se divi-
dió por género, de tal manera que 
se acercaron a 340 femeninas, 312 

masculinas y 13 personas que auto 
refirieron ser parte de la comunidad 
LGBT+ (ver Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Tipos de género

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.

4  Extracto del informe interno realizado por equipo móvil. 

Respecto a las edades, “se encontró 
que la mayoría de las personas se en-
cuentran en el rango de los 30 a los 
49 años, con 394, de los 50 a los 66 
años. Se atendieron a 130 personas, 

de los 18 a los 29 años, se atendieron 
a 115 personas de interés, en cuanto 
a personas mayores a los 66 años se 
atendieron a 25“4 (ver Gráfica 3).

Gráfica 3. Rango de edad 

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.
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Dentro de la narrativa de acompa-
ñamiento y la construcción de pro-
cesos de integración, el lugar de ori-
gen de las personas es estructural 
para hacer un ejercicio diagnóstico 
de necesidades y de gestión, vincu-
lado al acompañamiento de las or-
ganizaciones de la sociedad civil. De 
igual manera, las violencias y des-
igualdades del lugar de origen, del 
tránsito y de la nueva localidad, son 
fundamentales para la construcción 
de herramientas para la integración. 
En el ejercicio, se lograron diálogos 
con personas de 18 nacionalidades.

5  Extracto del informe interno realizado por equipo móvil. 
6  Extracto del informe interno realizado por equipo móvil. 

De las nacionalidades que se pudie-
ron contactar exitosamente dentro 
del total de las 665 personas, nos po-
demos percatar que hay ciertas na-
cionalidades que prevalecen sobre 
algunas otras; se pudieron contactar 
y realizar la entrevista de monito-
reo a 501 personas venezolanas, 52 
personas hondureñas, 29 personas 
salvadoreñas, 22 personas haitianas, 
17 personas guatemaltecas, 14 per-
sonas cubanas, 13 personas colom-
bianas, 7 nicaragüenses y 10 nacio-
nalidades agrupadas como “otras” 
ya que representan una minoría al 
haberse atendido a una sola perso-
na de diferente país.5 (ver Gráfico 4);

Gráfico 4. Nacionalidades atendidas

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.

Otra de las condiciones para la inte-
gración en una situación promedio 
está asociada al estatus migratorio. 
Para el ejercicio se detectaron que: 
128 son solicitantes de la condición 
de refugio (SA), 518 refugiadas(R), 
1 protección complementaria (PC), 
6 se encuentran en recurso de revi-

sión de la resolución ante la COMAR, 
4 están en algún proceso adminis-
trativo por juicio de nulidad o de 
amparo respecto a la solicitud de re-
fugio, 5 casos detectados como per-
sonas en movimiento y 3 personas 
naturalizadas.6 (ver Gráfico 5).
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Gráfica 5. Estatus migratorio

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.

7  Extracto del informe interno realizado por equipo móvil.

De manera paralela, los instrumen-
tos administrativos que permiten y 
que debieran garantizar el acceso 
a derechos de las personas que se 
encuentran en búsqueda de pro-
cesos de integración en México, se 
vinculan a los documentos emitidos 
por el INM. Un par de ejemplos son 
el documento de estancia por ra-
zones humanitarias y la residencia 
permanente que permiten ambos el 
ejercicio del derecho al trabajo y a 
generar medios de vida en México, 
como lo establece la Ley de Migra-
ción (Diputados, 2011). En términos 
generales, son las dos figuras admi-
nistrativas más comunes para aten-
der a los procesos de integración 
local en México. 

Dentro de los componentes men-
cionados, la educación, además de 

ser un componente humanitario, es 
también una parte del proceso de 
integración que debería alcanzar no 
solamente a todas las personas. Se 
debe asegurar que todas las NNA, 
accedan a la educación básica; es 
fundamental atender que otros tipos 
y “niveles” educativos son parte de 
las condiciones para la integración y 
responde a otros grupos de edad.

En el ejercicio se reconoce que hay 
personas que están estudiando, 
otras que no lo desean hacer y las 
que tienen la edad para ser parte de 
los programas de educación básica. 
Personas que “no se encontraban 
estudiando, se reportan 497, 115 de 
ellos tienen acceso a educación y 53 
no se encuentran estudiando”7 (ver 
Gráfica 6).
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Gráfica 6. Acceso a la educación

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.

Una de las siguientes líneas de aná-
lisis del ejercicio es el empleo, así 
como una categorización básica 
para entender de manera sistemá-
tica cómo se atiende la generación 
de medios de vida por un grupo po-
blacional que tiene más de un año y 
hasta cinco años en proceso de in-
tegración. Además de brindar datos 
significativos para el análisis, nos 
permite entender que el proceso de 
instalación de la persona en una co-
munidad ya tiene un avance para la 
toma de decisiones de las personas 
y las familias. 

De las personas tomadas como 
muestra en el ejercicio, el 66.46% 
(442 personas) se encuentran reali-
zando alguna actividad de emplea-
bilidad, mientras que el 33.54% (223 
personas) no efectúan  actividad 
alguna que les genera ingresos. La 
mayor parte de la población nos 
compartió que las características 
de la actividad eran: formal referido 
corresponde al 46.60% es decir 206 
personas, 175 personas, correspon-
den al 39.59% de la muestra, que 
nos refieren generación de ingre-
sos, donde no tienen prestaciones 
o regularidad en sus ingresos y 61 
se encuentran en algún tipo de em-
prendimiento/autoempleo para la 
generación de medios de vida (ver 
Gráfica 7).
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Gráfica 7. Tipo de empleo

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.

El último de los ejes que considera-
mos relevante es el de “acceso a ser-
vicios financieros” que, en términos 
generales, refleja cómo el ejercicio 
de derechos respecto a medios de 
vida y su oportunidad de inclusión 
en procesos económicos, permite 
documentar y dar seguimiento al 
aporte de las personas en movi-
miento en sus comunidades. Lo que 
permite señalar que, si bien hay un 
avance histórico, es un proceso de-
ficiente y con muchos retos.

De las personas parte del ejerci-
cio, el dato de individuos que tie-
nen acceso a servicios financieros 
en México corresponde al 61.35% 
(408 personas), 257 personas refie-
ren que no tienen acceso a algún 
servicio financiero. De las personas 
encuestadas, 247 de ellas perciben 
sus honorarios a través de una tar-
jeta de débito, 227 no aplican para 
el estudio de monitoreo por no te-
ner un empleo formal o informal, 
188 refirieron que reciben su pago 
en efectivo y solo 3 reciben cheque 
al portador. (ver Gráfica 8).
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Gráfico 8. Medios de pago

Fuente: elaboración propia con datos del equipo móvil de PCR.

Un segundo paso del acceso a servi-
cios financieros es el perteneciente 
a crédito y uso de tarjetas. Las res-
puestas indican que 402 personas 
cuentan con una tarjeta de débito o 
ahorro; y solo el 29.74% de las res-
puestas, es decir 198 personas, re-
fieren que sí cuentan con algún tipo 
de crédito bancario.

Reflexión Sobre el Ejercicio 
de Diagnóstico de 
Integración Local

Una de las conclusiones propias del 
ejercicio es que las personas que 
realizaron el ejercicio mencionan 
que la mayoría refiere que la dificul-
tad de los trámites, la incertidumbre 
y el hecho de no contar con los pape-
les apropiados dificulta la posibilidad 
de acceder a distintos derechos en 
general, pero particularmente lo que 
corresponde a servicios financieros 
tienen dificultad para consolidar el 
proceso de integración, ya que se in-

terconecta con la cultura del empleo 
en lugares como la Ciudad de México 
y el Estado de México.

Sin construir generalidades, la 
muestra permite señalar que el 
impacto ocupacional de las perso-
nas es del 83.75%, de las cuales un 
16.24% presenta retos de sobrevi-
vencia ubicándose en la necesidad 
de buscar asistencia para cubrir ne-
cesidades humanitarias, lo que im-
plica otro proceso de toma de deci-
siones por parte de las personas. Lo 
anterior se entiende como extender 
los programas humanitarios para 
las personas en las rutas de acom-
pañamiento de las organizaciones 
de la Ciudad de México; podemos 
referir lo anterior como una preca-
riedad extendida, como describe 
Seukwa (2020) “no solo aplica para 
personas con necesidades especí-
ficas sin una condición migratoria, 
sino también para personas refugia-
das reconocidas”.
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Al ser un ejercicio mayormente en-
focado en personas que buscaron 
protección internacional en México, 
es importante referir que el número 
de personas refugiadas es alto fren-
te a otras poblaciones analizadas y 
el número de personas en familia 
es tal que representa el 38.79% de 
la población; el número de perso-
nas del sexo femenino y autor refe-
ridas como parte de la comunidad 
LGBT+ también registra un porcen-
taje mayor que la media del total de 
la muestra, que corresponde a 353 
frente al número de personas del 
sexo masculino.

Respecto a la proporción de traba-
jo formal, informal y autoempleo se 
tiene que destacar que la muestra 
respecto a la tasa de informalidad 
en México del 2021, fue de 56.6% 
(Forbes, 2022) presenta indicadores 
positivos de las personas en movi-
miento. El indicador de informalidad 
de la muestra representa el 39.41% 
sin considerar el autoempleo, que 
desde la muestra identifica perso-
nas que están registradas ante la 
Secretaría de Administración Tribu-
taria (SAT) por lo que las personas 
atienden a los procesos de recauda-
ción en México.

Finalmente, los retos que implican 
la falta de información y de capa-
citación para el reconocimiento de 
los documentos administrativos y 
para el acceso a servicios financie-
ros, está vinculado al acceso a pa-
gos por medio de tarjetas bancarias 
o cheques, donde el 57.87% de las 
personas que generan medios de 
vida, han podido acceder a cuentas 
bancarias, lo cual genera ingresos 
para país. 

Los Retos de las Acciones 
de Integración desde la 
Experiencia de la Sociedad 
Civil Parte de la REDODEM

“A pesar de que de alguna manera 
mi familia se integró económica-
mente en la sociedad, en lo social 
y en lo cultural no nos integramos 
y para nosotros Isfahán nunca fue 
nuestro hogar” (Khosravi, 2021) 

En el esfuerzo de documentar la ex-
periencia de las organizaciones de 
la sociedad civil integrantes de la 
REDODEM, particularmente sobre 
las acciones que corresponden a los 
procesos de integración de perso-
nas en movimiento en comunida-
des donde se instalan, en términos 
básicos, existen condiciones admi-
nistrativas, legales y comunitarias 
para poder hablar de integración. 
Hay muchos retos respecto a la in-
tegración que no se atienden desde 
las normas forzosamente, sino que 
se vinculan a la cotidianidad de las 
comunidades donde se considera 
que existen procesos de integración 
sostenibles.

No existe aún indicadores y cate-
gorías, que logren explicar y de-
mostrar el impacto de los procesos 
de integración local en México, a 
diferencia de la experiencia de las 
migraciones en países como Esta-
dos Unidos de América y de algunos 
países de Europa, donde las migra-
ciones estructuran las comunidades 
mayoritariamente por medio del 
desarrollo de redes comunitarias, 
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más las necesidades de resolver 
actividades económicas en dichas 
comunidades. En México, como 
mencionamos, la autodefinición del 
gobierno de México, como un país 
de integración es parcialmente nue-
va, y no existen indicadores para 
medirla, como refiere Sassen (2015) 
“La población refugiada tiene un im-
pacto económico mucho mayor en 
el Sur global que en el Norte global”, 
pero la consolidación económica de 
dicha afirmación no está sistemati-
zada en países como México.

El trabajo comunitario en los luga-
res donde hay organizaciones parte 
de la REDODEM es bastante diverso, 
por lo que solo algunos espacios 
han creado procesos de integración. 
En general hay coincidencias en Ciu-
dades como Guadalajara, Monte-
rrey, Querétaro y Ciudad de México 
por señalar que el potencial de in-
tegración existe, pero los procesos 
administrativos, la información y el 
trabajo en comunidades tiene que 
abordarse de manera integral, coin-
cidiendo con la OCDE (2018). Según 
la entidad: 

 también se entiende que la inte-
gración es un proceso bidireccio-
nal que afecta tanto a las perso-
nas de origen inmigrante como 
a la sociedad en su conjunto, 
por lo que la integración no sólo 
tiene que ver con una población 
específica, sino también con la 
respuesta y el carácter integra-
dor de la sociedad de acogida.

Es necesario atender las violencias 
para construir condiciones de inte-
gración local en las comunidades, 
sin un proceso de transformación, o 

que se obtengan herramientas sig-
nificativas, la realidad atiende a que 
los flujos migratorios son mixtos. La 
experiencia de las casas, se enfoca 
en reconocer y documentar que el 
potencial humanos de las personas 
en movimiento es amplio y sustan-
cial para las necesidades de las co-
munidades en México, el caso de 
estas últimas, también hay volun-
tad por la integración “En 2021, 110 
nuevas empresas comenzaron a 
contratar personas refugiadas, para 
así llegar a un total de 260 empre-
sas que colaboran con el programa 
de integración local” (ACNUR, 2022) 
lo cual representa en el momento 
histórico un momento de replantea-
miento del abordaje institucional de 
las movilidades.

Uno de los retos es la documenta-
ción para el ejercicio de derechos 
de identidad y certeza, desde los 
instrumentos administrativos que 
emite el gobierno, donde:

 Aunque el INM conserva la com-
petencia en materia de atención 
y acogida, estos mecanismos vie-
nen articulándose desde las OSC 
(como por ejemplo a través de 
“sponsorships” con las propias 
comunidades de migrantes loca-
lizadas en México, para que sean 
estas quienes de manera funda-
mental coadyuven en la inclu-
sión de las personas refugiadas 
en el país) (CEAR, 2018).

Hace falta mucho, para que los do-
cumentos del INM cobren validez 
en la cotidianidad de las personas. 
Congruente con lo que Haas (2020) 
refiere del texto de Rodolfo García 
Zamora:
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 El viaje diagnóstico de las migra-
ciones internacionales y su es-
trecha relación con las políticas 
públicas tuvo un impulso impor-
tante desde el campo del conoci-
miento de la demografía y los es-
tudios de población y desarrollo, 
donde se comenzó a plantear – a 
partir de los estudios sobre re-
mesas internacionales y las polí-
ticas para promover su inversión 
productiva en las comunidades 
receptoras- que las migraciones 
tienen un potencial para promo-
ver el desarrollo social y econó-
mico de las naciones de origen, 
tránsito y destino (Durand, 2006; 
García Zamora, 2006).

México no recopila información 
para medir el impacto de una mi-
gración (independientemente de 
los motivos de movilidad) que está 
instalada y se está instalando en 
México, porque no hay estadísticas 
significativas aún y las secretarías 
de gobierno federal y los gobiernos 
locales deben sensibilizarse y medir 
el aporte de este grupo.

El aporte del ejercicio de monitoreo 
de integración que se documenta 
como ejemplo genera algunas pis-
tas sobre las transformaciones posi-
tivas de la muestra. Una muy clara 
es señalar que las personas que lle-
gan a las comunidades buscan in-
tegrarse a los empleos disponibles, 
cumplen con los lineamientos jurídi-
cos que establece el gobierno a las 
empresas; hay una clara búsqueda 
de seguridad jurídica que, si desde 
los instrumentos administrativos se 
atienden, pueden fortalecer los pro-
cesos de activación económica en 
las localidades.

 Cómo los refugiados en ambos 
casos se ven a sí mismos como 
una agencia significativa para 
lograr sus objetivos de integra-
ción, incluso cuando se enfren-
tan a instituciones que se per-
ciben como barreras y cuando 
se encuentran con burócratas 
en la calle que son vistos como 
obstáculos para una integración 
rápida y significativa. Si bien los 
refugiados se han enfrentado a 
desafíos significativos, está claro 
que muchos de ellos están per-
siguiendo ambiciosamente su 
integración social (Bucken-Kna-
pp et al., 2020).

Las organizaciones de la sociedad 
civil que acompañan procesos de in-
tegración en la REDODEM basan sus 
procesos en detección de necesida-
des específicas y el reconocimiento 
de condiciones de vulnerabilidad, ta-
les como edad, género y diversidad, 
en contraposición a las dinámicas 
administrativas de los gobiernos, en 
las que no hay un seguimiento, mo-
nitoreo o medición de impacto de 
las políticas públicas. Si bien están 
avanzando, por ejemplo, en las me-
sas interinstitucionales, el esfuerzo 
no depende de la COMAR, sino de 
la especialización de las secretarías 
que deben ampliar su forma de me-
dir acciones, porque no son signifi-
cativas para la construcción de diná-
micas que puedan generar impacto 
comunitario.

Finalmente, como resultado del pe-
riodo a referir, es importante señalar 
que se necesitan construir dinámi-
cas que generen procesos de inte-
gración local significativos para el 
fortalecimiento de comunidades in-
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terculturales. De igual manera, que 
se reconozca la dinámica transfor-
madora local hacia la generación de 
condiciones no lineales y sensibles. 
La desigualdad que se vive en el Sur 
global es un punto de partida para 
atender un enfoque que desarrolle 
capacidades transformadoras. 

Las organizaciones de la sociedad civil 
integrantes de la REDODEM colabo-

raron en el período al fortalecimiento 
de comunidades plurales y solidarias, 
pero solo son una parte de un es-
fuerzo. Las pistas y las herramientas 
que se han generado en el 2020-2021 
abren una serie de posibilidades, 
pero la realidad global y nacional tie-
ne sus propios retos que afectan las 
posibilidades de integración.
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En la última década (2012-2022), 
las autoridades mexicanas y 
estadounidenses, así como las 

organizaciones de sociedad civil 
en ambos lados de la frontera do-
cumentaron el incremento de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (NNA) en 
contexto de movilidad humana que 

viajan por México de forma acom-
pañada y no acompañada2 (UPM, 
2017-2023; Chavez, L., & Menjívar, 
C. 2017; y CBP, 2022). Asimismo, 
durante el mismo periodo, se re-
gistró un incremento en el número 
de infancia solicitante de protección 
internacional en México, marcando 
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su transformación de un país de 
tránsito hacia un país de destino de 
esta población (Calcáneo Hernán-
dez, 2022). Este incremento se hace 
visible a partir del aumento de esta 
población dentro de las estaciones 
migratorias; en los cuatro años que 
van de administración del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
se detuvo a 969 mil 900 personas 
extranjeras, en contraste de las 820 
mil 214 detenidas en todo el sexenio 
del expresidente Enrique Peña Nieto 
(INM, 2023). Además, continúa la vi-
gencia del memorándum de enten-
dimiento para la “repatriación digna, 
ordenada, ágil y segura”4 de perso-
nas salvadoreñas, guatemaltecas, 
hondureñas y nicaragüenses deteni-
das en nuestro país.

Tan solo en el año 2022, INM puso 
a disposición de los Sistemas de 
DIF Federal y Estatales, alrededor 
de 70.019 NNA. De los cuales 12, 
954 corresponden al 18.5% del to-
tal, fueron no acompañados (CNDH, 
2022, p. 11). En los últimos dos años 
fiscales de EE. UU. (2021-2022)5 se 
reportaron niveles históricos de ni-
ñez y adolescencia migrante. Esto, 
después de una disminución consi-
derable del flujo migratorio a partir 
de la implementación del Título 42 
en el mes de marzo de 2020, como 
medida de salud pública al inicio de 
la pandemia COVID-19. Durante el 
año fiscal 2021, la Patrulla Fronteri-
za detectó 147,975 NNA no acompa-
ñados, mientras que se registraron 
otros 3,024 NNA acompañados que 

4  Este documento fue firmado en la ciudad de San Salvador, El Salvador el 5 de mayo de 2006: 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/asuntos_migratorios/docs/legislacion/MEM1.pdf 
5  La temporalidad que abarcan los años fiscales en los EE.UU son: 2021, del 1º de octubre 2020 
al 30 de septiembre 2021; y 2022, del 1 de octubre 2021 al 30 de septiembre 2022.
6  En el año fiscal 2019, la patrulla fronteriza detectó 80,634 NNA no acompañados (CBP, 2019).

viajaban con sus madres o padres 
biológicos o tutor legal. Mientras 
tanto, en el año fiscal 2022, se de-
signaron 152,880 NNA no acompa-
ñados y 5,985 NNA acompañados6 
(CBP, 2019 y 2022). 

Frente a esta dinámica, la respues-
ta de México fue la militarización de 
su zonas fronterizas y puntos clave 
a lo largo del país. Por otro lado, 
solicitar la protección internacional 
en el país se volvió cada vez más 
difícil para las familias migrantes, 
incluidas las NNA. La niñez y ado-
lescencia en situación de movilidad 
humana, y particularmente las NNA 
no acompañados, son un grupo en 
contexto de vulnerabilidad que se 
encuentra en mayor riesgo de caer 
en redes de tráfico de migrantes y 
trata de personas con fines de ex-
plotación sexual (prostitución, entre 
otras) y explotación laboral infantil. 
El tráfico y la trata de personas, jun-
to con el narcotráfico y compra de 
armas, es uno de los negocios más 
rentables para el crimen organizado 
internacional (Interpol, 2022). 

Ante este contexto, la REDODEM, 
compuesta por 22 albergues, come-
dores, y espacios de ayuda humani-
taria, adaptó sus esquemas de aten-
ción para poder brindar atención a 
las NNA que llegaban a sus espacios 
humanitarios (Grupo focal REDO-
DEM, 2022). 
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Foto 1. Voluntarias e infancias en acompañamiento en una actividad con plastilina.

Crédito: Centro de Apoyo Marista al Migrante- CAMMI A.C.

7  Aunado a ello, se hicieron también algunas modificaciones a la Ley Sobre Refugiados, Protec-
ción Complementaria y Asilo Político.

Por otra parte, es relevante señalar 
que las autoridades de los tres órde-
nes de gobierno (Federal, Estatal, y 
Municipal) fortalecieron el marco ju-
rídico que legalmente reconoce los 
derechos de los NNA en contexto 
de movilidad humana. En el ámbito 
federal, en 2014 se promulgó la Ley 
General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes (LGDNNA), en 
la cual se incluyó un capítulo sobre 
la infancia en contexto de movilidad 
humana. Entre los principales cam-
bios que plantea esta legislación se 
encuentra un cambio de visión hacia 

las NNA como sujetos de derechos, 
privilegiando el respeto a sus dere-
chos y la restitución de estos ante 
cualquier condición o característica, 
incluyendo la situación migratoria y 
nacionalidad. 

Asimismo, fue necesaria la armoni-
zación de la Ley de Migración (LM), 
misma que se publicó en el Dia-
rio Oficial de la Federación hasta 
el 2020, y entró en vigor en 2021.7 
Dicha armonización planteó, entre 
otras cosas, priorizar la protección 
de los derechos de esta población, 
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incluyendo a NNA no acompaña-
dos, separados y acompañados; la 
no detención de las NNA en esta-
ciones migratorias y su canalización 
inmediata a centros de asistencia 
social; la no separación de familias; 
y la intervención de las Procuradu-
rías de protección en la defensa de 
los derechos de las NNA migrantes y 
sujetos de protección internacional.

Sin embargo, no se han desarrollado 
los cambios a nivel de las políticas 
públicas, presupuesto ni del proce-
so de aplicación en todo el territorio 
nacional ya que, entre otras cosas, 
interviene la interacción de los sis-
temas estatales y municipales, así 
como la diversidad de los flujos mi-
gratorios. Por esa razón, el tránsito 
migratorio de las NNA migrantes ha 
resultado cada vez más prolongado, 
que a su vez tiene implicaciones en 
temas como el acceso a servicios 
públicos como forma de acceder a 
sus derechos humanos. También, se 
visibilizaron los vacíos en el marco 
normativo frente a las nuevas reali-
dades de la participación de las NNA 
en los diferentes procesos migrato-
rios y las necesidades de protección 
internacional. 

Este capítulo destaca las situaciones 
más urgentes, los obstáculos y las 
condiciones peligrosas que la niñez 
y adolescencia migrante enfrenta 
en México. Con base en la reforma 
legal implementada en el año 2021, 
es importante delinear el impacto 
que la armonización al marco jurí-
dico ha tenido en la niñez migrante 
y los espacios humanitarios que les 

8  La Asociación para la Defensa Legal de Niños Migrantes, Kids in Need of Defense (KIND) en 
México cuenta con oficinas y equipos de profesionales mexicanos y estadounidenses en Tijuana, Baja 
California Norte; Ciudad Juárez, Chihuahua; la Ciudad de México; y Tapachula, Chiapas. 

apoyan. Finalmente, resalta las bue-
nas prácticas que se han desarrolla-
do con las autoridades de gobierno 
y sociedad civil en esfuerzos colabo-
rativos, y presenta recomendacio-
nes en las áreas que aún necesitan 
fortalecimiento. 

Metodología

A la fecha, la REDODEM ha publica-
do siete informes anuales a partir 
de la información de los albergues, 
casas, comedores y organizaciones 
sociales. Este es el primer año que 
se enfoca un capítulo en la niñez y 
adolescencia en contexto de mo-
vilidad humana no acompañados, 
acompañados, separados, o en ries-
go de separación. Esta iniciativa de 
investigación surge a partir de la co-
laboración que se llevó a cabo por 
parte de KIND (Kids in Need of De-
fense)8 y la REDODEM. Ambas orga-
nizaciones comparten el interés por 
visibilizar el fenómeno de la niñez y 
adolescencia en situación de movili-
dad humana en México. Por lo cual 
agradecemos la colaboración de 
cada una de las organizaciones in-
volucradas en este capítulo. 

La metodología empleada en este 
trabajo mantiene una estructura 
dual de análisis, a partir de: 1) en-
trevistas con 10 espacios humani-
tarios de la REDODEM, ubicados 
en las cuatro regiones Sur, Centro, 
Bajío-Occidente y Norte, y 2) análi-
sis de la numeraria de BDREDODEM 
durante el periodo del 1º de enero 
de 2021 al 31 de julio de 2022 (Ver 
Tabla 1).



217

RE
DO

DE
M

Tabla 1. Albergues de la REDODEM que aportaron información
Región 

REDODEM
Estado Nombre del espacio 

humanitario
Entrevista a 
profundidad

 Registros 
Base de 

datos 
REDODEM

Todas Varios Grupo focal. “Asamblea anual de 
la REDODEM 2022”

Sí N/A

Sur Veracruz Casa del Migrante Monseñor 
Guillermo Ranzahuer González 

Sí 429

Veracruz Oasis Providencial A.C. Albergue 
Decanal Guadalupano

Sí 1022

Centro CDMX Casa de Acogida, Formación y 
Empoderamiento de la Mujer 

Migrante y Refugiada (CAFEMIN)

Sí 380

CDMX Programa Casa Refugiados A.C. Sí 79
Tlaxcala Albergue la Sagrada Familia Sí 20

Bajío
Occidente

Jalisco Dignidad y Justicia en el Camino 
A.C. “FM4 Paso Libre”

Sí 331

Jalisco El Refugio Casa del Migrante Sí -
Querétaro Centro de Apoyo Marista al 

Migrante (CAMMI) 
Sí 18

Norte Chihuahua Uno de Siete Migrando A.C Sí 54
Nuevo León Casa del migrante “Casa Nicolás” Sí 843

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

Las entrevistas (individuales y colec-
tivas) nos permitieron recuperar la 
voz de las organizaciones a través 
de sus testimonios en torno a la 
atención humanitaria que brinda-
ron a la niñez y adolescencia en si-
tuación de movilidad humana. Para 
ello, se realizó un “grupo focal” en el 
marco de la Asamblea General de la 
REDODEM en el mes de agosto de 
2022. De manera complementaria, 
se realizó una serie de entrevistas 
individuales, realizadas de forma 
virtual y presencial, a las personas 
encargadas de los espacios huma-
nitarios de la REDODEM durante los 
meses de septiembre a diciembre 
de 2022. Cada una de ellas se trans-
cribió a fin de facilitar su análisis. 

Este capítulo consta de cinco apar-
tados: 

• Introducción y Metodología 

• Información sociodemográfica 
de la niñez en situación de movi-
lidad humana

• Actuación de las instituciones 
gubernamentales: la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), el Instituto Nacional 
de Migración (INM), y las Procu-
radurías de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PPNNA)

• Las observaciones de las casas y 
albergues sobre los derechos de 
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la niñez y adolescencia migrante

• Recomendaciones

Información 
Sociodemográfica de la 
Niñez y Adolescencia en 
Situación de Movilidad 
Humana

El incremento de la participación de 
NNA no acompañados, acompaña-
dos y separados ha sido investiga-
do y reportado por organizaciones 
civiles desde 2006, cuenta de ello 
da el informe de investigación “Ni-
ñez migrante: Detención y repatria-
ción desde México de niños, niñas y 
adolescentes centroamericanos no 
acompañados” publicado en 2010, 
en el que a partir de entrevistas a 
esta población se hace un recuento 
de los retos, agresiones y diferentes 
situaciones que tienen que enfren-
tar tanto en su camino como al mo-
mento de ser aprehendidos por la 
autoridad, detenidos en las estacio-
nes migratorias y en el proceso de 
repatriación y recepción (CRS, 2010). 

En dicho informe, de manera gene-
ral, se hace referencia al robo, abu-
so físico y verbal, extorsión, engaño 
o fraude, e intimidación como el 
tipo de abusos que las niñas, niños 
y adolescentes enfrentan, en su ma-
yoría cometidos durante el viaje, se-
guido de aquellos enfrentados du-
rante la aprehensión y la detención 
(CRS, 2010). Debido a los riesgos y 
situaciones de abuso y violaciones a 
derechos humanos que enfrentan, 
el viaje supone un gran costo para 
la integridad física y emocional de la 
niñez y adolescencia. 

El incremento en la presencia de ni-
ñas, niños y adolescentes no acom-
pañados, acompañados, y separa-
dos, así como de familias completas 
ha traído retos en la atención de las 
personas y la protección de sus de-
rechos tanto para las casas del mi-
grante, albergues y organizaciones 
civiles que les atienden, así como 
para las instituciones de los tres 
órdenes  de gobierno que prestan 
servicios o ante las cuales realizan 
algún trámite, tanto migratorio (y 
de protección internacional) como 
otros no relacionados con su estan-
cia en el país.

En este contexto, se ha hecho in-
dispensable conocer el perfil socio-
demográfico de las NNA que inter-
vienen en los diferentes procesos 
migratorios para poder, a partir de 
ello y de sus historias de vida, com-
prender las necesidades y proble-
máticas que enfrentan y diseñar 
las políticas públicas y modelos de 
atención para brindarles apoyo hu-
manitario, servicios legales, aten-
ción psicosocial, acceso a servicios 
de salud y educativos, entre otros. 

La información sociodemográfica 
que a continuación se presenta, se 
obtuvo de los registros en la base 
de datos de las casas del migrante, 
albergues y organizaciones que in-
tegran la REDODEM. Por ello, si bien 
no representa el total de las NNA en 
el territorio nacional, es una mues-
tra de aquellas personas menores 
de 18 años que han recibido algún 
tipo de apoyo en diversas zonas 
geográficas. 

Dado que la información estadís-
tica con la que se cuenta proviene, 
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principalmente, de dos instituciones 
de gobierno: la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR) y 
el Instituto Nacional de Migración 
(INM), los datos que aquí se presen-
tan complementan el panorama de 
la migración de las NNA. Represen-
tan, además, un esfuerzo desde la 
sociedad civil de entender mejor es-
tos flujos migratorios y proveer in-
sumos que faciliten el desarrollo de 
políticas y programas de gobierno 
tanto en los niveles estatal y muni-
cipal, como en lo federal.

En este apartado se presentan, en 
primer lugar, los registros que se 
obtuvieron de la base de datos de 
la BDREDODEM durante el año 2021 
hasta el 31 de julio de 2022 desa-
gregada por género, edad y nacio-
nalidad. Con ello, se pretende dar 

un panorama general de los NNA 
migrantes registrados. En segundo 
lugar, se hace un análisis más deta-
llado de aquellos albergues, casas 
del migrante u organizaciones con 
las cuales se trabajó de manera 
más amplia a través de entrevistas y 
grupos focales. Ello, con la finalidad 
de poder tener tanto información 
cuantitativa como cualitativa.

Información de los Registros 
Totales de NNA en la 
BDREDODEM

Los datos presentados en la Figura 
1, se registraron en la BDREDODEM 
durante el año 2021 y hasta el 31 de 
julio de 2022, por lo que presentan 
poco más de año y medio de infor-
mación sobre los flujos de las NNA. 

Mapa 1. Información de los Registros Totales de NNA en la BDREDODEM

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM. 
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En total, se tienen 7,424 registros 
en la base de datos, distribuidos en 
cuatro regiones, como lo muestra la 

Tabla 2, concentrándose los mayo-
res porcentajes en las regiones Sur 
(48.61%) y Norte (23.75%). 

Tabla 2. Registros de niñas, niños y adolescentes según región
Región 2021 2022 Número de 

registros
Porcentaje 

respecto al total

Región Sur 2, 594 1, 015 3,609 48.61%
Región Norte 1, 344 419 1,763 23.75%

Región Bajío Occidente 927 250 1,177 15.85%
Región Centro 473 402 875 11.79%

Total 5, 338 2, 086 7,424 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

De este total, 4,619 registros corres-
ponden a hombres 68.68%, 2,099 
a mujeres 31.21%, 7 personas res-
pondieron “otro” y 699 respuestas 
nulas. Ello muestra la prevalencia de 
la presencia de niños y adolescentes 
de sexo masculino en las casas, al-
bergues y adolescentes.  En cuanto 
a las edades, la edad más común 
entre los hombres es de 17 años, 
correspondiendo a 1,040 registros. 
Resalta que la edad más común en-
tre las mujeres es de 1 año. Es decir, 
se tiene cuenta de 187 niñas con po-
cos meses de haber nacido, lo que 
implica que viajan en compañía.

Como puede verse a partir de estos 
primeros datos, las edades de las 
NNA son muy diversas. Por un lado, 
la presencia de niñas y niños en la 
primera infancia plantea la necesi-
dad e importancia de contar con fa-
cilidades para que reciban atención 
médica y los cuidados que en ali-
mentación deben tener a esa edad. 
Implica también que los cuidadores 
que los acompañan puedan tener 
acceso a servicios de salud y a una 

alimentación adecuada, sobre todo 
en el caso de mujeres en lactancia.  

Asimismo, implica tener procesos 
de atención diferenciados que per-
mitan la participación de todas las 
NNA en sus procesos ante autori-
dades migratorias, de protección 
internacional y de cualquier otra ín-
dole. En este caso, el apoyo psicoso-
cial es muy importante para poder 
brindar a las personas que les atien-
den (tanto en instituciones públicas 
como privadas) herramientas para 
adaptar dinámicas, juegos, entrevis-
tas, etc. por rangos de edad y que a 
través de ello puedan ejercer su de-
recho a la participación. 

Respecto a las nacionalidades, aque-
llas de mayor representación en los 
registros se detallan en la Tabla 3; 
siendo Honduras, Guatemala y El 
Salvador los países de origen de la 
mayoría de las NNA con el 85.64%. 
Este porcentaje es similar al que 
reporta la Unidad de Política Migra-
toria (UPMRIP), correspondiente a 
cerca de 79% de niñas, niños y ado-
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lescentes registrados en 2021, que 
fueron canalizados por el INM y a 
quienes se abrió un procedimiento 
administrativo migratorio (UPMRIP, 

9  El rubro “Otras” incluye nacionalidades de los cinco continentes y un 0.06% de los cuales se 
desconoce la nacionalidad de ahí la discrepancia del número de registros de la Tabla 2 donde se seña-
lan un total de 7,424 registros.

2022).  Cabe señalar que, aunque 
no es un porcentaje alto, la REDO-
DEM tiene también registro de NNA 
de nacionalidad mexicana de 1.74%. 

Tabla 3. Registro de niñas, niños y adolescentes según nacionalidades9

País Número de registros Porcentaje respecto al total
Honduras 4648 69.12%
Guatemala 787 11.70%
El Salvador 324 4.82%
Venezuela 180 2.68%
Nicaragua 160 2.38%

Haití 122 1.81%
México 117 1.74%
Brasil 110 1.64%
Chile 90 1.34%
Cuba 37 0.55%

Colombia 35 0.52%
Ecuador 28 0.42%

Estados Unidos de América 15 0.22%
Otras 771 1.06%
Total 6,653 100%

Fuente: Elaboración propia partir de la base de datos de la REDODEM. 

Para el rubro que engloba a otras 
nacionalidades, se incluyen países 
como Vanuatu y Samoa en Oceanía 
(dos registros); Perú, Belice, Guyana, 
Panamá y República Dominicana en 
América; Angola, Togo R.D.C, Sudá-
frica y Mali en África y Bangladesh 
e India en Asia. Como puede obser-
varse, continúa una alta presencia 
de niñas, niños y adolescentes de 
países de la región, principalmente 
Honduras, Guatemala y El Salvador, 
y en menor medida Nicaragua. Na-

cionalidades que han presentado 
esta tendencia de un alto porcenta-
je de migración de NNA desde hace 
más de 15 años. Sin embargo, se-
gún los datos presentados, también 
hay una presencia de niñas y niños 
de países de América del Sur, cuyo 
proceso de migración hacia Estados 
Unidos es más reciente. Se incluye 
aquí a países como Haití, Venezuela, 
Brasil y Chile; reconociendo que va-
rias NNA de haitianos han nacido en 
países sudamericanos.
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La presencia de NNA de países que 
no son de habla hispana, supone 
también un reto en la comunica-
ción para la atención y protección 
de esta población. A pesar de que 
en algunos casos se tenga conoci-
miento del idioma español o algún 
integrante de la familia o grupo con 
el que viajan puede hacer traduccio-
nes, es importante que las perso-
nas reciban información de primera 
mano en un idioma que compren-
dan. En el caso de las NNA, esto se 
puede extender a su madre, padre, 
o cuidador con el que estén viajan-
do o con quien estén en contacto 
para la toma de decisiones.

Información de Albergues y 
Entidades Seleccionadas

Para hacer un análisis más detallado 
de la migración de NNA y los retos 
que plantea una atención integral 
y la protección de sus derechos hu-
manos, se seleccionaron dos alber-
gues o casas del migrante en cada 
una de las cuatro regiones (tres en 
el caso de la Región Centro) de las 
cuales se presenta información más 

detallada a partir de los datos re-
gistrados en la base de datos de la 
REDODEM y que complementan el 
análisis que se desarrollará en los 
siguientes apartados.

En total, de los albergues y casas del 
migrante seleccionadas, se tienen 
3,176 registros, que corresponden 
1,451 a la Región Sur, 479 a la Re-
gión Centro, 349 a la Región Bajío 
Occidente y 897 a la Región Norte. 
En cuanto a la distribución por gé-
nero, observamos que persiste, la 
tendencia a una mayoría de sexo 
masculino, registrándose 1,812 
hombres 57.05%. y 991 mujeres 
31.2%. Sin embargo, en la informa-
ción desagregada por región puede 
diferenciarse la Región Norte, en la 
que la proporción entre hombres y 
mujeres es cercana al 50%, habien-
do registrado a 420 mujeres 46.82% 
y a 449 hombres 50.05%. Contrario 
a lo que sucede en el Sur, en don-
de se registró la menor proporción 
de mujeres, 299 registros que equi-
valen a 20.61%, mientras que se re-
gistraron 906 hombres, cifra equiva-
lente a 62.44% (Ver Tabla 4).

Tabla 4.  Registro de Niñas, Niños, y Adolescentes de la BDREDODEM por región, 
desagregado por género

Región Albergue Ubicación geográfica Número de 
registros

Total

Sur

Casa del Migrante 
Monseñor Guillermo 
Ranzahuer González 

Oluta, Veracruz
Mujeres

299
Hombres

906
Nulos
246

1,451
Oasis Providencial 

A.C. Albergue Decanal 
Guadalupano 

Tierra Blanca, Veracruz
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Centro

Casa de Acogida, 
Formación y 

Empoderamiento de 
la Mujer Migrante y 
Refugiada CAFEMIN 

Ciudad de México Mujeres
171

Hombres
225

Nulos
83

479
Programa Casa 
Refugiados A.C. Ciudad de México

Albergue la Sagrada 
Familia Apizaco, Tlaxcala

Bajío 
Occidente

Centro de Apoyo Marista 
al Migrante, CAMMI Querétaro, Querétaro Mujeres

101
Hombres

232
Nulos

16

349Dignidad y Justicia en el 
Camino A.C. FM4 Paso 

Libre 

Área Metropolitana 
de Guadalajara (AMG), 

Jalisco

Norte

Uno de Siete Migrando 
A.C Chihuahua, Chihuahua Mujeres

420
Hombres

449
Nulos

28

897
Casa del Migrante Casa 

Nicolás Guadalupe, Nuevo León

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

En cuanto a las nacionalidades, las 
cuatro regiones presentaron mayor 
presencia de NNA provenientes de 
Centro y Sudamérica. Solo en la re-
gión Bajío Occidente, destaca entre 
las 10 nacionalidades más frecuen-
tes un país africano: Angola. Las na-
cionalidades que presentaron ma-
yor presencia en las cuatro regiones 
fueron Honduras con 1,743 regis-
tros, Guatemala con 329 registros y 
El Salvador con 202 registros; sien-
do Honduras la más frecuente con 
3,176, correspondiente al 54.88% 
de los registros totales. En el caso 

de Venezuela se tienen 101 regis-
tros, siendo la cuarta nacionalidad 
más frecuente; sin embargo, resalta 
el que en la Región Norte este país 
no está entre las 10 nacionalidades 
más frecuentes, contabilizando solo 
1 registro. A diferencia de la Región 
Centro, en la que se tienen 55 regis-
tros y Venezuela es el tercer país con 
más registros en dicha Región (ver 
Tabla 5).
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Tabla 5. Registro de niñas, niños y adolescentes por región, desagregadas por nacionalidad
Región Sur Región Centro Región Bajío Occidente Región Norte

Nacionalidad # 
Registros Nacionalidad # 

Registros Nacionalidad # 
Registros Nacionalidad # 

Registros
Ecuador 10 Haití 7 Nicaragua 5 Colombia 4

Nicaragua 15 Brasil 12 Angola 6 Ecuador 5
Chile 21 Chile 13 Venezuela 7 Chile 13
Brasil 27 Cuba 14 Haití 13 Brasil 14
Haití 35 Colombia 15 Brasil 14 Haití 18

Venezuela 39 El Salvador 37 Chile 15 Nicaragua 40
El Salvador 42 Guatemala 54 El Salvador 15 El Salvador 108
Guatemala 68 Venezuela 55 Guatemala 59 Guatemala 148
Honduras 914 Honduras 151 Honduras 179 Honduras 499

México 11 México 11 México 12 México 13

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM.

Al igual que cuando se analizan los 
datos totales, se tiene la presencia 
de NNA de nacionalidad mexicana. 
En el caso de las cuatro regiones, 
se tiene un registro promedio de 
11 personas menores a 18 años. 
Cabe señalar que esta constante se 
puede deber, principalmente a dos 
factores: la presencia de NNA en los 
flujos de migración interna (inclu-
yendo el desplazamiento forzado in-
terno) o bien el nacimiento de niñas 
y niños durante el proceso migrato-

rio, quienes tienen la nacionalidad 
mexicana, pero continúan migran-
do con su padre, madre o ambos, 
en un proceso familiar. 

Esto último puede inferirse ya que 
se sabe, por ejemplo, que la edad 
promedio de las niñas es de 1 año 
y que, en los albergues selecciona-
dos, del total (2,803 eliminando los 
registros nulos), 60.32% correspon-
de a niñas y niños entre los 0 y los 
11 años (ver Tabla 6).

224
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Tabla 6. Registro de niñas, niños y adolescentes por región, desagregadas por grupos 
de edad

Región
Hombre Mujer Nulos

Total0-11 
años

12-17 
años

0-11 
años

12-17 
años

0-11 
años

12-17 
años

Sur 347 559 218 81 231 15 1,451
Centro 120 105 119 52 83 0 479

Bajío Occidente 77 155 72 29 16 0 349

Norte 384 65 354 66 25 3 897
Total 928 884 763 228 355 18

3,176
Total General 1,812 991 373

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM. 

En general, se presenta un mayor re-
gistro de NNA de ambos sexos tan-
to en frontera sur como en frontera 
norte, aunque mayoritariamente en 
la norte. Prevalecen las nacionali-
dades de países centroamericanos: 
Honduras, Guatemala y El Salvador, 
aunque hay también presencia de 
otras nacionalidades, como las ve-
nezolana, haitiana, chilena y brasi-
leña, dependiendo de la región que 
se analice. En todas las regiones se 
registraron NNA de nacionalidad 
mexicana. Además, se visibiliza en 
los registros analizados una mayor 
presencia NNA de primera infancia 
entre 0 y 11 años, equivalente a 51% 
en el caso de los niños y 77% en el 
caso de las niñas.

Agresiones Reportadas 
por NNA en Situación de 
Movilidad Humana por la 
REDODEM 

Respecto a las agresiones que re-
portaron las NNA haber experi-
mentado a lo largo de su proceso 
migratorio, 86.63% reportó que 

la agresión sucedió en territorio 
mexicano. En cuanto a las naciona-
lidades, el mayor número de niñas, 
niños y adolescentes que reportó 
alguna agresión proviene de Gua-
temala, siendo el 6.93%, seguido de 
Panamá con 3.14% y Honduras con 
1.32% Además, registraron medio 
punto porcentual NNA provenientes 
de Chile y Colombia. El 89% restante 
no se especificó la nacionalidad del 
NNA agredido. 

Como puede verse, ninguna nacio-
nalidad en particular concentra las 
agresiones reportadas, lo que indica 
el nivel de riesgo generalizado por 
el cual transitan y permanecen, aun-
que sea de modo temporal, las NNA 
a lo largo del territorio mexicano. 

Se concentra, como lo muestra la 
Tabla 7, la incidencia en el delito de 
robo, entre el tipo de agresiones 
reportadas, con 65.33% (343 regis-
tros), seguido, en un porcentaje 
menor, que les pidan dinero para 
continuar el viaje 9.52%; privación 
de la libertad 7.43%; que les lasti-
men físicamente (7.24%; agresiones 
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verbales 5.14%; y, detenciones arbi-
trarias por autoridad 2.29%, segui-
dos de otras agresiones incluyendo 
agresiones sexuales. Siendo todas 
ellas, violaciones a sus derechos 
humanos que debieran tener un 

proceso de restitución de derechos 
acompañado por las Procuradurías 
de Protección, según lo establece la 
Ley General de los Derechos de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes.

Tabla 7. Tipo de agresiones vividas (recuento total de las agresiones vividas en México)

Tipo de agresión No. de 
registros

% respecto del total de 
agresiones registradas

Robo de pertenencias 343 65.33%
Pidieran dinero (extorsión) para 

continuar viaje 50 9.52%

Privación de la libertad 39 7.43%
Lastimaran físicamente 38 7.24%

Agresión verbal a alguien 27 5.14%
Detención arbitraria por autoridad 12 2.29%

Negación de acceso a lugar 7 1.33%
Obligaran a tener relaciones sexuales 4 0.76%

Testigo(a) de homicidio 3 0.57%
Obligaran a tocar a otra persona 2 0.38%

Total 525 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de la REDODEM.

En cuanto al agente agresor, las ni-
ñas, niños y adolescentes identifi-
caron que 47.66% de las agresiones 
fueron perpetradas por agentes 
particulares y 24.09% por agentes 
del estado, mientras que 27.33% 
reportó no reconocer al agente 
agresor (ver Tabla 8). Cabe desta-
car que, a pesar de que es mayor el 
porcentaje de agresiones por parte 
de agentes particulares, ambas son 
responsabilidades estatales ya que 

se está incumpliendo en la respo-
sabilidad de proteger los derechos 
humanos de las NNA en contexto 
de movilidad humana en México tal 
y como lo mandata la Convención 
sobre Derechos del Niño y la legisla-
ción nacional en la materia. Resalta 
la situación de riesgo en la que se 
encuentra esta población, como se 
observa en la Tabla 8 se identificaron 
10 categorías de agentes agresores.
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Tabla 8. Agentes responsables de las agresiones contra niñas, niños y adolescentes 
migrantes en México

Agente agresor
Particulares 47.66%

Delincuencia organizada 33.37%
Pandillas 33.10%

Individuos (Personas por cuenta propia) 24.91%
Integrantes de una mara 3.91%

Seguridad privada (personal de seguridad de una empresa) 0.71%
Estatales 24.09%

Agentes migratorios 30.14%
Agentes policiacos municipales 27.40%

Agentes policiacos estatales 25.34%
Agentes policiacos federales 5.48%

Personal de la Guardia Nacional, Ejército y Marina. 11.64%
No identificados 28.25%

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de la REDODEM 

Si bien es cierto que estas situacio-
nes de riesgo pueden presentarse 
en cualquier lugar de la República 
Mexicana, aquí se presentan úni-
camente aquellas agresiones que 
sucedieron en los estados incluidos 
en este Capítulo y señalados con an-
terioridad. Haciendo esta acotación, 
del total de agresiones registradas 
fue de 133, las cuales ocurrieron en 
Chihuahua (9 eventos), Ciudad de 
México (18 eventos), Jalisco (9 even-
tos), Nuevo León (3 eventos), Queré-
taro (8 eventos), Tlaxcala (5 eventos) 

y Veracruz (81). De estos registros, 
resalta el mayor nivel de riesgo en 
Veracruz y la Ciudad de México, pero 
nuevamente es importante señalar 
que ningún estado quedó exento 
de aparecer con registro de agre-
siones. Ello implica que, en mayor 
o menor medida, en todas las en-
tidades hay violaciones a derechos 
de las niñas, niños y adolescentes y 
que esta población no se encuentra 
ajena a la violencia durante su paso 
por el territorio de México.

Actuación de las Instituciones Gubernamentales: la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), el Instituto Nacional 
de Migración (INM), y las Procuradurías de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (PPNNA)

Para 2009, la Organización Interna-
cional para las Migraciones (OIM) 
reportaba ya un número anual de 

20,000 NNA, entre los 10 y los 17 
años, que viajaban a través de la re-
gión que comprende Centroamérica 
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y México sin compañía, principal-
mente por motivos de reunificación 
familiar o para encontrar trabajo y 
enviar dinero a sus familias (OIM, 
2019). En años más recientes la par-
ticipación de NNA ha incrementado, 
como puede observarse en la Tabla 
9 más adelante. Paralelamente, han 
cambiado también los perfiles de 
las NNA, incrementándose las mi-
graciones en núcleos familiares, so-
bre todo a partir de las caravanas, y 
el número de niñas y niños (meno-
res de 12 años) que migran.

Más de una década después y a pe-
sar del avance legislativo en materia 
de derechos humanos, en general, 
y de protección de los derechos de 
las NNA en situación de movilidad 
humana, en particular, no sólo con-
tinúan, sino que se han agudizado 
las situaciones de riesgo y violacio-
nes a derechos humanos que en-
frentan a lo largo del proceso mi-
gratorio. Lo mismo sucedió con las 
causas estructurales por las cuales 
la presencia de esta población (no 
acompañada, acompañada, y sepa-
rada) incrementó su presencia en 
los distintos flujos migratorios hacia 
los Estados Unidos, tanto que en el 
año 2014 derivó en este país en una 
“crisis humanitaria”.

La visibilidad de la población en EE. 
UU. dio paso a otras formas de ver, 
entender y atender la migración de 
NNA, poniendo énfasis en la obliga-
ción de los países de proteger sus 
derechos humanos, independien-
temente de la nacionalidad o situa-
ción migratoria de las NNA e incluso 
de sus familiares, en el caso de quie-
nes viajan acompañados.

Las significativas tasas de migración 
de niñez y adolescencia no acom-
pañados desde Centroamérica y 
México hacia Estados Unidos deben 
ser comprendidas y atendidas en el 
contexto de los factores que impul-
san la migración en general. Eleva-
das tasas de pobreza y desigualdad 
combinadas con limitadas opor-
tunidades de empleo y educación 
crean las condiciones para que la 
migración a gran escala eche raíces, 
particularmente donde las dispari-
dades regionales en niveles de vida 
y de ingresos son altas, como es el 
caso de América Central y México en 
comparación con Estados Unidos. 
A medida que más padres migran 
con pocas oportunidades de reunir-
se legalmente y de manera segura 
con sus familias, y los factores que 
los impulsan a hacerlo siguen inal-
terables en los países de origen, no 
debiera ser ninguna sorpresa que 
cantidades significativas de meno-
res de edad estén ahora migrando 
por su cuenta entre estos países 
(CRS, 2010).
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Tabla 9. Numeraria de la gestión migratoria y protección internacional de NNA en México 
2018-2022

2018 2019 2020 2021 2022

Eventos de 
presentación 29,258 53,507 11,262 77,608 70,019

Eventos de 
devolución 27,189 46,777 8,710 23,048 9,192

Tarjetas de 
Visitante 

por Razones 
Humanitarias 

(NNA no 
acompañados)

17 
Sin 

Información 
disponible 

21 260 237 

Tarjeta de 
residencia 

permanente

Sin 
Información 
disponible 

Sin 
Información 
disponible 

 
Sin 

Información 
disponible 

Sin 
Información 
disponible 

Solicitudes 
presentadas para 
reconocimiento 

de la condición de 
refugiada (NNA 

no acompañados)

476 657 546 1,295
Sin 

Información 
disponible 

Reconocimientos 
y Protección 

Complementaria
122 246 240 624 

Sin 
Información 
disponible 

Fuente: Elaboración propia con datos de UMPRIP

Datos de NNA Migrantes 
2018-2022

Para entender la dimensión de la 
migración infantil es importante ha-
cer una revisión de los principales 
datos estadísticos que se generan 
en México por parte del INM y de la 
COMAR. Los datos estadísticos del 
INM comprenden tanto los eventos 
relacionados con la migración irre-
gular (hasta el 2021 contabilizados 
en dos categorías: presentaciones y 
devoluciones) y lo relativo a la regu-
lación y regularización migratoria. 
Por su parte, los datos que la CO-
MAR recaba y publica son relativos 
a la protección internacional en Mé-
xico e incluyen las solicitudes pre-

sentadas, aprobadas y rechazadas, 
como el otorgamiento de la protec-
ción complementaria, entre otros 
datos.

Eventos de Presentación

Las NNA representan parte signifi-
cativa de los flujos migratorios en el 
país. Durante el 2022, a nivel nacio-
nal hubo 70,019 menores de edad 
que fueron presentados; es decir, 
que fueron llevados ante la autori-
dad migratoria (INM) para dar inicio 
a un procedimiento administrativo 
migratorio. Conforme a la reforma 
en materia de protección a la in-
fancia migrante, el total de las NNA 
debió haber sido canalizado a cen-
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tros de asistencia social públicos o 
privados. No obstante, no se espe-
cifica esta información en el Boletín 
Estadístico de la Unidad de Política 
Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas (UPMRIP). Del total de 
eventos registrados, 81.5% viajaba 
de manera acompañada y 18.5% 
no acompañados (UMPRIP, 2022, p. 
139). En comparación con el año an-
terior, en el 2021 el número total de 
eventos reportados de NNA fue de 
77,608 (UPMRIP, 2021c, p. 143).

Eventos de Devolución/
Retorno asistido de NNA

Durante 2022, la autoridad migrato-
ria mexicana realizó 98,299 eventos 
de devolución de personas extran-
jeras en situación migratoria irre-
gular, de los cuales 9,192 (9.35%) 
fueron procesos de retorno asistido 
de niñas, niños y adolescentes. Del 
total de menores de 18 años retor-
nados 28.6% eran acompañados y 
71.4% no acompañados, que en su 
mayoría tenían entre 12 y 17 años 
de edad. (UPMRIP, 2022c, p. 146). 
En comparación con el año ante-
rior (2021), de los 130, 269 even-
tos de devolución, 23,048 (17.69%) 
fueron retornos asistidos de NNA. 
El 55.24% fueron menores acompa-
ñados y el 44.76% no acompañados 
(UPMRIP, 2021b, p. 150)

Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias 
(TVRH)

En lo referente a las tarjetas de visi-
tantes por razones humanitarias, en 
los boletines sobre estadística mi-

gratoria de la UPMRIP de los años 
2018 a 2022 (UPM, 2018a, 2020a, 
2021a, 2022b) podemos encontrar 
en los cuadros titulados 2.10.3 Tar-
jetas de Visitantes por Razones Hu-
manitaria (TVRH) emitidas según 
continente, país de nacionalidad, 
sexo y motivo de estancia, que se 
hace distinción de las TVRH entre-
gadas a extranjeros por las siguien-
tes causas: 1) causa humanitaria, 2) 
interés público, 3) ofendido, víctima 
o testigo, 4) niña, niño o adolescen-
te no acompañado, 5) solicitante de 
la condición de refugiado y 6) solici-
tud de asilo político. Es por esto que 
solo pudimos extraer la información 
de TVRH entregadas a menores de 
edad no acompañados. No se hace 
distinción de las TVRH entregadas a 
menores de edad acompañados. 

El boletín de estadística migratoria 
del año 2019 no contempla el cua-
dro antes mencionado, por lo que 
no pudimos extraer información re-
ferente al número de TVRH a meno-
res de edad durante ese año.

Tarjeta de Residencia 
Permanente (TRP)

En los boletines de estadística mi-
gratoria de la UPMRIP esta variable 
se presenta como: Extranjeros do-
cumentados como residente per-
manente por reconocimiento de 
refugio, según continente y país de 
nacionalidad y en esta se incluye a 
las personas extranjeras con Tar-
jeta de Residente Permanente por 
reconocimiento de la COMAR como 
refugiadas. Solo se hace distinción 
por nacionalidad, por lo que no se 
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puede conocer cuántas fueron otor-
gadas a niñas, niños y adolescentes. 

Solicitudes de 
Reconocimiento de la 
Condición de Refugiado y 
otorgamiento de Protección 
Complementaria

El Boletín Estadístico de Solicitantes 
de Refugio en México de la COMAR 
tiene su última edición en el año 
2018, pero la información se presen-
ta como preliminar. Cabe señalar que 
los boletines de estadística migrato-
ria publicados por la Unidad de Polí-
tica Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas de la Secretaría de Go-
bernación no publican esta informa-
ción, solo contienen aquella genera-
da por los registros del INM. De ahí 
que la información relacionada a las 
solicitudes de la condición de refu-
giado hechas por niñas, niños y ado-
lescentes y el tipo de resolución de 
cada caso fue tomada de Calcáneo 
Hernández (2022, pp. 07-18). 

Durante el 2018 hubo un total de 
476 solicitudes de NNA no acom-
pañados, de las cuáles únicamente 
el 25.6% se resolvieron de manera 
positiva con el reconocimiento de 
la condición de refugiado o con el 
otorgamiento de la protección com-
plementaria. En los años siguientes 
el número fue incrementado hasta 
1,295 solicitudes de la condición de 
refugiado en el año 2021 (Calcáneo 
Hernández, 2022, p. 11).

Entre las principales nacionalida-
des de origen de los niños, niñas y 
adolescentes no acompañados soli-
citantes de la condición de refugia-

do durante el 2021: predominó la 
presencia de NNA provenientes de 
Honduras 70%, Guatemala 8.2% y El 
Salvador 6.9%. También destaca la 
presencia de solicitantes de origen 
venezolano 6% y haitiano 4% (Calcá-
neo Hernández, 2022, p. 16).

Reconocimiento del Estatuto 
de Refugio y Protección 
Complementaria

Se observa que la proporción de soli-
citudes resueltas se mantiene baja en 
relación con el total de solicitudes. En 
2018 la proporción fue del 25.6%, en 
2019 incrementó a poco más del 37% 
y en 2020 el porcentaje de reconoci-
mientos y protección complementa-
ria fue de 44%. Finalmente, durante el 
año 2021 la tasa de reconocimientos 
aumentó a un 48.2% (Calcáneo Her-
nández, 2022, p. 12).

Cambios en el Modelo de 
Atención de NNA Migrantes

En el ámbito federal, en 2014 se 
promulgó la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes (LGDNNA), en la cual se 
incluyó un capítulo sobre la infancia 
en contexto de movilidad humana. 
Entre los principales cambios que 
plantea esta legislación se encuen-
tra un cambio de visión hacia las 
NNA como sujetos de derechos, 
privilegiando el respeto a sus dere-
chos y la restitución de estos ante 
cualquier condición o característica, 
incluyendo la situación migratoria y 
nacionalidad. 
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En 2019, a nivel federal se estableció 
la Ruta de Protección Integral de los 
Derechos de Niñas, Niños, y Adoles-
centes en Situación de Migración 
(La Ruta) como resultado del traba-
jo conjunto de la COMAR, el INM, la 
Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema 

10  La LGDNNA estableció las PPNNA como principales protectores de los derechos a través de 
la determinación del interés superior de la niñez y adolescencia migrante. Mientras tanto, el SIPINNA 
debe promover la transversalización de los derechos de los NNA en todos los niveles gubernamentales. 
Está previsto que el modelo de PPNNA y SIPINNA se replicarán en los 32 estados y 2,457 municipios. Al 
inicio del 2022, 14 de los 32 estados habían establecido su respectiva SIPINNA estatal. 

Nacional de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SIPINNA), el 
Sistema Nacional para el Desarro-
llo Integral de la Familia (SNDIF), la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), las agencias de la ONU, así 
como otras instituciones. 

Foto 02. Niño migrante sosteniendo un juguete.

Crédito: FM4 Paso Libre.

Entre los organismos que tienen un 
papel clave en la implementación 
de la Ruta se encuentran la Procu-
raduría Federal de Protección a la 
Infancia (PFPNNA)10 dentro del SN-

DIF, al igual que las procuradurías a 
nivel estatal y municipal; los alber-
gues y Centros de Asistencia Social 
(CAS) del SNDIF; la COMAR; el INM; 
los SIPINNAs; y otras autoridades 
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ejecutoras como las secretarías de 
Cultura, Educación, y Salud. 

La Ruta tiene como objetivo garanti-
zar de manera integral los derechos 
de NNA en situación de migración, 
a través de la articulación y colabo-
ración de las instituciones encarga-
das de su protección identificando 
los trechos de responsabilidad y 
acordando la forma en que deben 
coordinarse para lograrlo. La Ruta 
es una herramienta que sirve como 
referente para orientar a las autori-
dades mexicanas y actores respon-
sables en la implementación de un 
sistema integral de protección. 

Adicionalmente, se construyó te-
niendo en cuenta varios principios 
transversales, incluyendo el interés 
superior de la niñez como conside-
ración primordial. Considera tam-
bién los principios de no devolución 
y la prohibición de rechazo en fron-
tera; seguridad jurídica y debido 
proceso; unidad familiar; enfoque 
de género; atención psicosocial; no 
discriminación; inclusión; intercul-
turalidad; y, reconocimiento de la 
diversidad lingüística; así como ac-
ceso a una vida libre de violencia. 

La Ruta está organizada en cinco 
etapas y designa responsabilidad a 
las autoridades encargadas de ga-
rantizar los derechos de la niñez y 
adolescencia migrante:

Etapa 0: Monitoreo de movimientos 
migratorios y preparación.

11  Varios casos de NNA que se escaparon de los albergues de DIF por largas estancias, falta de 
información, o atención adecuada. 

Etapa 1: Ingreso al territorio, identi-
ficación de NNA y medidas urgentes.

Etapa 2: Determinación del Interés 
Superior de la niñez por parte de las 
Procuradurías de Protección de Ni-
ñas, Niños y Adolescentes (PPNNA).

Etapa 3: Restitución de derechos por 
parte de las instituciones ejecutoras.

Etapa 4: Preparación y transición a 
la vida adulta independiente.

Desafortunadamente, la implemen-
tación de la ley ha sido un proceso 
lento. La REDODEM, junto con otras 
organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), han documentado violacio-
nes de los derechos de la niñez y 
adolescencia migrante, incluso una 
paradoja peculiar donde algunos 
grupos experimentan detención 
prolongada en estaciones migrato-
rias11 mientras que otros enfrentan 
retorno rápido a su país de origen 
sin una Determinación de su Inte-
rés Superior (DIS). Enfrentan dificul-
tades para acceder al asilo u otros 
tipos de protección legal, así como 
la negación o acceso limitado a los 
servicios básicos.

Entre los obstáculos que identifica-
mos son, la falta de recursos mate-
riales y personal especializado den-
tro de las PPNNA es considerable. 
La mayoría de los espacios huma-
nitarios de la REDODEM colaboró 
en alguna medida con las PPNNA 
estatales y municipales donde se 
ubican. Asimismo, uno de los retos 
considerables es el cambio constan-
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te de personal en las instituciones 
de gobierno que ocurre a nivel mu-
nicipal y estatal. Adicionalmente, a 
menudo los servidores públicos de 
la PPNNA carecen de formación o 
previa experiencia con la niñez mi-
grante al comenzar su cargo. En el 
caso de los servidores públicos del 
INM, algunos de ellos (principal-
mente puestos directivos) provie-
nen de una carrera militar donde 
tienen una postura de contención, 
no de protección de los derechos 
humanos. 

Según UNICEF, las Procuradurías 
de Protección (PPNNA), organis-
mos encargados de defender los 
derechos legales de la niñez en las 
entidades federativas y la Ciudad 
de México, han estado operando 
con un presupuesto menor al 30 
por ciento de la cantidad requerida 
para cumplir con ese mandato (UNI-
CEF, 2019). Similarmente, la COMAR 
ha sido uno de los organismos que 
más ha reducido su presupuesto y 
personal, a pesar de hacer frente a 
una crisis humanitaria que aumenta 
en número cada día (El País, 2021).

En los últimos años, las autorida-
des en materia de protección a los 
NNA de los tres órdenes niveles de 
gobierno implementaron algunas 
varias recomendaciones de parte 
de los organismos constitucionales 
de derechos humanos como es la 
CNDH y adoptaron buenas prácticas 
provenientes de protocolos genera-
dos por los organismos internacio-
nales de las Naciones Unidas como 

UNICEF y ACNUR.  En ese tenor, al-
gunas organizaciones de la REDO-
DEM reportaron haber trabajado 
con autoridades principalmente con 
los órdenes de gobierno estatal y 
municipal, para fortalecer sus capa-
cidades y proveer asistencia técnica 
a través de talleres de capacitación, 
pláticas e intercambio de herra-
mientas prácticas, entre otras accio-
nes (Grupo focal REDODEM, 2022).

Foto 03. Infancia espera mientras sus 
papás hacen su trámite migratorio.

Crédito: Centro de Apoyo Marista al 
Migrante - CAMMI A.C.

En general, los albergues de la RE-
DODEM señalaron que existe la 
apertura y voluntad política, al igual 
que el reconocimiento de la impor-
tancia de capacitar de manera regu-
lar a los equipos multidisciplinarios, 
comúnmente abogados y psicólo-
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gos, promovidos desde UNICEF.12 En 
los estados con colaboración más 
avanzada, los equipos legales de las 
organizaciones que conforman la 
REDODEM han trabajado en coad-
yuvancia con las PPNNA para repre-
sentar a la niñez y adolescencia en 
sus solicitudes de protección inter-
nacional ante la COMAR, el INM, y 
otros procesos migratorios relacio-
nados, como reunificación familiar 
en un tercer país. A pesar de estos 
logros, sigue existiendo confusión 
sobre la responsabilidad entre las 
autoridades de gobierno respecto 
a la responsabilidad que tienen las 
PPNNA en la protección de los dere-
chos de las infancias migrantes.

El Impacto de la Reforma 
Legal (armonización) 
en NNA en Contexto de 
Movilidad

La (LGDNNA estableció un paráme-
tro caracterizado por el cambio en 
la visión a partir de la cual se aten-
día el tema de la migración infantil y 
adolescente y que consiste en verlos 
como personas sujetas de derechos 
y privilegiar en la protección de sus 
derechos la condición de infantes 
antes que características como la na-
cionalidad o su situación socioeco-
nómica y migratoria, entre otras. Asi-
mismo, la LGDNNA y su Reglamento 
prohíben la detención migratoria de 
niñez y adolescencia no acompaña-
da, acompañada, y separada.

12  Actualmente, el modelo de grupos multidisciplinarios de UNICEF que trabaja en apoyo a las 
Procuradurías de Protección existe en 10 estados de Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de 
México, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Tabasco. A través de este modelo, se 
establecen protocolos para diseñar planes de restitución de derechos en consideración del interés 
superior y medidas de protección a las Procuradurías.
13  Aunado a ello, se hicieron también algunas modificaciones a la Ley Sobre Refugiados, Protec-
ción Complementaria y Asilo Político.

Para dar el paso hacia la aplicación 
de este cambio en materia migra-
toria, fue necesaria la armonización 
de la Ley de Migración (LM) con la 
LGDNNA, misma que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación en el 
202013 y entró en vigor el 11 de enero 
del 2021. Dicha armonización plan-
tea, entre otras cosas, la protección 
de los derechos de esta población y 
las responsabilidades de las autori-
dades encargadas, incluyendo: 

• Ninguna autoridad de gobierno 
debe separar a las familias mi-
grantes o sujetas de protección 
internacional, salvo que así con-
venga al interés superior de la 
niña, niño o adolescente. 

• El INM debe inmediatamente 
canalizar los casos de NNA a las 
PPNNA y a las niñas, niños y ado-
lescentes a centros de asistencia 
social, públicos o privados. 

• Las personas titulares de las PP-
NNA son las y los representantes 
legales de las NNA migrantes y 
sujetos de protección internacio-
nal para determinar su interés 
superior. El INM no debe tomar 
decisiones respecto al Procedi-
miento Administrativo Migrato-
rio de las NNA sin contar con los 
insumos que el o la procuradora 
de protección le haga llegar a 
través de la determinación del 
interés superior (DIS) y el plan 
de restitución de derechos, en el 
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que se articulen las medidas ur-
gentes y/o especiales para resti-
tuir y proteger sus derechos.

• Los Centros de Asistencia Social 
(CAS) del DIF como instalaciones 
adecuadas para albergar tempo-
ralmente a niñez y adolescencia 
migrantes; en casos particulares, 
se pueden realizar convenios 
con centros de asistencia social 
privados, como los albergues y 
casas del migrante. Las NNA de-
ben ser canalizados a los CAS de 
manera inmediata.

• Las NNA no acompañados, acom-
pañados, y separados deben re-
cibir la Tarjeta de Visitante por 
Razones Humanitarias (TVRH) 
para protegerlos mientras las 
PPNNA determinan un plan para 
restituir sus derechos.14

A pesar de contar con un marco ju-
rídico integral y los esfuerzos de las 
OSC, las niñas, niños, y adolescen-
tes en contexto de movilidad huma-
na siguen detenidos por motivos de 
migración15 a través de su presenta-
ción en las estaciones migratorias y 
albergues del gobierno de puertas 
cerradas. En algunas estaciones 
migratorias persiste la violación al 
derecho de NNA de permanecer en 
lugar separado de personas adul-
tas. Las OSC han hecho un llama-

14  “En todo momento se observará el principio de la no privación de la libertad de niñas, niños y 
adolescentes por motivos migratorios” (LM, Art. 11). “En ningún caso, el Instituto Nacional de Migración 
presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares 
habilitados para ello” (LM, Art. 99) y que “[de] manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño 
y adolescente migrante la condición de Visitante por Razones Humanitarias […]” (LM, Art. 112). 
15  En 2021, el INM detuvo a 309,692 personas mientras que entre enero y agosto del 2022, detu-
vieron a 249,295 personas (UPM, 2022). 
16  En la última década antes de la reforma legal, la UPM había reportado un incremento gradual de 
la presentación de NNA en estaciones migratorias. Entre enero 2021 a julio 2022, se presentaron 108.153 
eventos de niñas, niños y adolescentes identificados por la autoridad migratoria. Se registraron 53.507 
NNA migrantes en 2019; 29.258 en 2018; 40.114 en 2016; y 38.514 (CNDH, 2021, pp. 166-173). 

do al gobierno mexicano para que 
cumpla con su responsabilidad de 
proporcionar un alojamiento ade-
cuado para la infancia y las familias 
migrantes en un entorno sin de-
tención (IDC, 2015 y SNDIF-UNICEF, 
2019), en lugar de colocar la mayor 
parte de la carga en los albergues 
de la sociedad civil.

A nivel nacional, la Unidad de Políti-
ca Migratoria, Registro e Identidad 
de Personas (UPMRIP) reportó la 
detención de 77,608 niñas, niños y 
adolescentes migrantes entre las 
edades de 0 a 17 años en 2021, 
históricamente la cifra más alta de 
detenciones de esta población.16 
Del total, 81% fueron niñas, niños y 
adolescentes acompañados y 19% 
no acompañados. El 20% de las de-
tenciones de toda la niñez y adoles-
cencia migrante fue en el estado 
fronterizo sur de Chiapas; otro 18% 
repartido entre Tabasco y Veracruz, 
seguido por Baja California. Mien-
tras tanto, las detenciones de NNA 
no acompañados se concentran en 
los estados de Chiapas, Veracruz y 
Tabasco. En el mismo año, 17,711 
NNA fueron devueltos a sus países 
de origen (REDIM, 2022).

La REDODEM y otras OSC reportan 
inconsistencias entre las cifras re-
portadas oficialmente por las au-
toridades de gobierno y las obser-
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vaciones de las casas, albergues, y 
organizaciones de sociedad civil en 
terreno. Aunque tenemos datos in-
dicando que hay más NNA atrave-
sando por México y detectados en 
EE. UU., se desconoce dónde están 
albergados durante su migración en 
territorio mexicano. 

Ahondando en el tema de las deten-
ciones migratorias, las autoridades 
del INM y DIF han “habilitado cen-
tros u oficinas de canalización,” es-
pacios para estancias temporales 
que no son estaciones migratorias. 
Aún así, se pueden caracterizar 
como detenciones. Estos espacios 
temporales no cuentan con los re-
quisitos ni recursos de los albergues 
o CAS. Cabe señalar que dada la fal-
ta de transparencia por parte de las 
autoridades sobre los casos de NNA 
y la prohibición al ingreso de socie-
dad civil para documentar las con-
diciones en las que se encuentran 
durante su detención, se desconoce 
mucha información sobre el estatus 
de la niñez y adolescencia migrante. 

En particular, se señala que, en el 
momento de implementar la refor-
ma legal, no existían suficientes es-
pacios dentro de la infraestructura 
de DIF federal y estatales para al-
bergar a todas las NNA no acompa-
ñados, acompañados, y separados 
detenidos. Desde entonces, el SN-
DIF ha firmado acuerdos de colabo-
ración para financiar y apoyar pro-
yectos de construcción y renovación 
para albergues y CAS, comenzando 
en la zona de la frontera sur. Para la 
segunda fase publicaron una nueva 

convocatoria abierta a todos los es-
tados y municipios del país para fi-
nanciar otros 50 proyectos. En 2022, 
varios proyectos de la primera fase 
se inauguraron. Sin embargo, la ne-
cesidad aún rebasa el número de 
espacios disponibles.

La falta de financiación, de forma-
ción del personal y de orientación 
ha dado lugar a albergues guber-
namentales improvisados y CAS 
que no llegan a ser las alternativas 
adecuadas a la detención para las 
familias migrantes, tal como dicta la 
LGDNNA y su Reglamento. Esto ha 
provocado el hacinamiento en los 
albergues y el aumento de las per-
sonas en situación de calle (AAM et 
al, 2021). Además, la colaboración 
necesaria entre las autoridades de 
protección de la infancia a nivel fe-
deral, estatal y municipal para hacer 
efectiva la reforma legal ha sido len-
ta o aún no lo suficientemente sig-
nificativa. 

Aunque los albergues de la socie-
dad civil cumplen con la LGDNNA, 
la responsabilidad de proporcionar 
un alojamiento adecuado para las 
niñas, niños y adolescentes, meca-
nismos para el seguimiento de los 
casos y apoyo institucional recae 
directamente en el gobierno mexi-
cano. Las OSC han instado al go-
bierno a dar prioridad a la creación, 
ampliación y plena financiación de 
sistemas alternativos de atención, 
como la colocación en hogares o fa-
milias acogidas y hogares para gru-
pos pequeños.
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Foto 04. Niños jugando con espuma. 

Crédito: FM4 Paso Libre.

Durante la primera mitad de 2021, 
la REDODEM y OSC reportaron un 
incremento en el número de la po-
blación migrante que les fue remi-
tida por el INM y/o DIF como parte 
de la implementación de la refor-
ma legal, debido a que el gobierno 
mexicano no tenía la capacidad de 
albergar a un gran número de fami-
lias migrantes y niñez/adolescencia 
no acompañada (Reuters, 2021). 
En muchos casos, el INM llevó a las 
personas migrantes a los albergues 
privados en cantidades que superan 
su capacidad y sus recursos. 

De igual forma, las instituciones 
gubernamentales no contaban con 
suficientes recursos ni personal 

para atender las necesidades de la 
población. En algunas ocasiones, los 
miembros de la REDODEM hicieron 
acuerdos con autoridades del go-
bierno federal o estatal para hospe-
dar a estas familias. Sin embargo, 
aunque en los acuerdos se detalló 
la prestación de apoyo humanita-
rio, como comida, cocinas, baños 
portátiles y personal adicional, no 
se cumplieron los términos de los 
acuerdos.

Durante la segunda mitad del año 
2021, la REDODEM reportó una dis-
minución del número total de fa-
milias migrantes canalizadas por el 
INM y/o DIF a sus casas y albergues. 
Pero cuando les canalizaron casos, 
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las familias migrantes tenían nece-
sidades más complejas que solo la 
necesidad de hospedaje y servicios 
básicos. Para la atención de las 
mismas, las autoridades de gobier-
no tuvieron una tasa de respuesta 
lenta. Incluso se advierte de esta 
misma dilación para realizar las de-
terminaciones de interés superior, 
planes de restitución y otras medi-
das de protección. 

La REDODEM atribuye la disminu-
ción de casos canalizados a varios 
factores, entre ellos un incremento 
en el número de retornos asistidos 
al país de origen, incluso con la co-
laboración de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM). 
También, se asume que se canaliza-
ron casos a los nuevos CAS, pero no 
hubo certeza sobre la ubicación de 
la niñez y adolescencia migrante 
por la falta de transparencia en la 
información. 

Mientras tanto, algunas casas y al-
bergues reportaron la canalización 
de casos de NNA quienes fueron de-
portados a sus países de origen an-
tes de llegar al albergue de canaliza-
ción o se reportaron largas esperas 
para realizar las determinaciones de 
interés superior, medidas de protec-
ción, y planes de restitución.  En va-
rios casos, cuando los miembros de 
la REDODEM señalaron la violación 
de derechos humanos, dejaron de 
recibir canalizaciones. 

Respecto a esta situación, se sos-
pecha que las autoridades preten-
dieron evitar la posibilidad que las 
casas y albergues dieran a las NNA 
información sobre sus derechos 
que fuera contraria a la información 

que ellos proveyeron. Lo anterior, in-
cluyendo el tema de la reunificación 
familiar en un tercer país o el pro-
ceso de libertad condicional (parole 
humanitario) para entrar a Estados 
Unidos como excepción al Título 42. 
Ante esto, la colaboración fue difícil 
cuando el INM cerraba los canales 
de comunicación, transparencia, y 
colaboración ante la mención de 
violaciones de derechos humanos 
a la población migrante y sujeta de 
protección internacional. 

Otras casas y albergues reportaron 
que no tenían las capacidades ni 
espacio adecuado para atender los 
casos de NNA no acompañados y/o 
familias migrantes con niñas, niños, 
y adolescentes. Por esa razón, no 
aceptaron la canalización de casos 
del DIF e INM.

Las Observaciones de las 
Casas y Albergues sobre 
los Derechos de la NNA 
en Contexto de Movilidad 
Humana

Durante el periodo de este informe, 
la REDODEM documentó violacio-
nes a los derechos de la niñez y ado-
lescencia migrante mientras aten-
dieron poblaciones más diversas a 
lo largo de México en comparación 
con los años anteriores. De mane-
ra general, los espacios de ayuda 
humanitaria señalaron que existió 
una red de apoyo, que priorizó el 
cuidado hacia los NNA y mujeres en 
contexto de movilidad que venían 
dentro de las caravanas; ya que se 
les brindó seguridad y acceso a re-
cursos humanitarios, al igual que 
protección contra la explotación de 
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polleros, coyotes, y redes de tráfico 
de personas. Durante los meses de 
octubre de 2018 al mes de diciem-
bre de 2021, se documentaron alre-
dedor de 20 caravanas de personas 
en situación de movilidad humana 
que buscaban movilizarse hacia la 
frontera norte de nuestro país, ca-
racterizadas en su mayoría por un 
estatus migratorio irregular y con 
pocos recursos financieros que los 
obligaban a buscar apoyo de los al-
bergues de la sociedad civil. La ma-
yoría de ellas, se disolvieron salien-
do del estado de Chiapas o al llegar 
a la Ciudad de México.

A través de un análisis de las situa-
ciones más comunes que observa-
ron las casas, albergues, y espacios 
humanitarios, damos a conocer las 
necesidades más urgentes y reco-
mendaciones para abordarlas. 

Derecho a la Participación 
(LGDNNA, Art. 13, IV) 

Aunque el marco jurídico mexicano 
reconoce que las NNA migrantes 
son sujetos de derechos, la política 
pública, la provisión de servicios y 
los sistemas de protección pade-
cen frecuentemente de “adultocen-
trismo,” bajo el cual se toma como 
punto de referencia para la toma de 
decisiones a las personas mayores 
de 18 años. Comúnmente el “adul-
tocentrismo” se combina con el 
paternalismo, donde predomina el 
punto de vista de los varones, hete-
rosexuales, sin discapacidades. 

Los derechos de las NNA reconoci-
dos en el marco jurídico nacional e 
internacional deben ser respetados 

y tomados en cuenta en la práctica, 
al buscar acceder a los mismos. Sin 
embargo, este es uno de los prin-
cipales retos de derechos huma-
nos en México. Un hilo conductor 
dentro de los retos para proveer 
servicios a las NNA migrantes, par-
ticularmente aquellos que están no 
acompañados o separados, es reco-
nocer su carácter como titulares de 
derechos y las condiciones de alta 
vulnerabilidad bajo las cuales se en-
cuentran. Ello, independientemente 
de su nacionalidad o estatus migra-
torio. Aunque las y los adolescentes 
aparentan ser adultos por su físico, 
aunque tengan trabajos o respon-
sabilidades financieras similares a 
las de una persona adulta, y/o via-
jen con miembros de la familia que 
son adultas entre las edades de 18-
24 años, siguen estando en condi-
ciones de alta vulnerabilidad y es 
obligación del estado proteger sus 
derechos.

Al ser identificados en situación mi-
gratoria irregular, las NNA siguen 
siendo detenidas por el INM y re-
tornadas a su país de origen, entre 
otros factores, por falta de presencia 
de una persona adulta (padre/madre 
o tutor) que funja como tomadora 
de decisiones en sus casos. Cuan-
do miembros de la REDODEM han 
realizado entrevistas con la infancia 
y adolescencia migrante, la mayo-
ría expresa su deseo de quedarse 
en México y no regresar a su país 
de origen porque quieren estar con 
sus padres, que, en varios casos se 
han adelantado en el camino. Se han 
documentado algunos casos donde 
los procesos administrativos migra-
torios, a través de los retornos asis-
tidos, violentan los derechos de las 
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NNA porque, entre otras situaciones, 
porque no les dan voz a las infancias. 

Adicionalmente, se han registrado 
situaciones donde los protocolos 
de cuidado de la niñez mexicana 
se aplican a las NNA en contexto 
de movilidad humana. Aunque se 
han desarrollado buenas prácticas 
para superar este reto, sigue sien-
do un tema importante que todas 
las partes interesadas en proteger y 
promover los derechos de la niñez 
y adolescencia en contexto de mo-
vilidad humana debemos tejer ¿di-
señar, construir? dentro de nuestros 
planes de trabajo y atención. 

Derecho a Vivir en Familia 
(unidad familiar) (LGDNNA, 
Art. 13, IV) 

La REDODEM registró un aumento 
de casos donde las NNA sufren la 
separación de sus madres y padres 
biológicos y/o tutores legales provo-
cada por los peligros de la trayecto-
ria, así como por las políticas migra-
torias en EE. UU. y México. Con más 
regularidad, la niñez y adolescencia 
la reunificación familiar como el mo-
tivo principal de su migración. Con 
frecuencia, los NNA transitan en 
condiciones migratorias irregulares 
a través de México para reunirse con 
sus padres o cuidadores que ya han 
emigrado previamente a México y/o 
los Estados Unidos. Cuando las NNA 
están solas o separadas, enfrentan 
aún más retos en su proceso migra-
torio y reunificación familiar. 

En la Región Sur, se menciona que:

 […] la separación familiar es sis-
temática; al canalizar a mujeres 
y sus hijas e hijos a albergues del 
DIF y los hombres adultos que 
los acompañan son detenidos en 
centros de detención migratoria 
[estaciones migratorias o estan-
cias provisionales] con poca o 
nula posibilidad de comunica-
ción. También se ha presionado 
a albergues de la sociedad civil 
a funcionar como centros al-
ternos de detención para NNA 
y sus familias. Asimismo, se ha 
documentado que la detención 
migratoria de la niñez persiste 
en estaciones migratorias y es-
tancias provisionales (COMDD-
HHSM, 2022). 

Además, se han reportado casos 
donde las autoridades de gobierno 
han cuestionado la autenticidad o 
simplemente rechazado la docu-
mentación de identidad como par-
tidas de nacimiento que confirman 
el parentesco de las NNA con los 
miembros de su familia. En ambos 
casos, se han reportado ocasiones 
donde uno de los padres ha sido re-
tornado a su país de origen sin co-
nocer de los otros integrantes de su 
familia.

En la Región Centro se han reporta-
do casos de familias que han sido 
separadas al subir a los trenes de 
carga que usan para movilizarse. 
En varios casos, los padres suben 
primero a las NNA y no alcanzan a 
subirse por varias razones, incluso 
cuando son perseguidos o deteni-
dos por agentes de migración. Con 
base en su amplia red de comuni-
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cación, las casas y albergues pudie-
ron reunificar a las familias que se 
encuentran en estas situaciones, 
incluso en casos en los que están se-
paradas a través de varios estados 
(Palencia, 2022 y Luna, 2022). 

En la Región Norte, se han detecta-
do casos donde las personas adul-
tas dejan a las NNA en albergues de 
sociedad civil para avanzar su cami-
no solos. En otros casos, los padres 
y/o madres se quedan en México 
mientras entregan a las NNA a las 
autoridades de EE. UU., quienes los 
clasifican como NNA no acompaña-
dos. La separación familiar provoca 
varios retos para la niñez y adoles-
cencia, incluso al solicitar protec-
ción en México o querer continuar 
su migración hacia el norte del país, 
al igual que el impacto psicosocial 
y trauma causado por el estado de 
incertidumbre.

Derecho a la Protección de 
la Salud y la Seguridad Social 
(LGDNNA Art. 13, IX) 

La violencia y detención a menu-
do tienen efectos irreversibles en 
la salud y el bienestar de la niñez 
y adolescencia migrante. Las NNA 
en contexto de movilidad humana 
enfrentan barreras a lo largo de la 
república mexicana para acceder 
a atención médica, psicológica, y 
otros servicios esenciales para su 
bienestar físico y mental. Estos de-
safíos incluyen la falta de servicios 
especializados y lingüísticamente 
apropiados para los no hispano-

17  El principio de no discriminación en el marco del derecho a la salud requiere un acceso iguali-
tario a los servicios de salud, además de medidas positivas y diferenciadas para garantizar la salud de 
grupos vulnerables (CDR y JRS, 2022). 

hablantes, la falta de acceso a la 
información sobre los servicios dis-
ponibles, y el temor a la detención 
prolongada en estaciones migrato-
rias y albergues de puertas cerradas 
o retorno a su país de origen17 (CDR 
y JRS, 2022). En zonas más rurales o 
con pocos servicios médicos y psico-
sociales, el transporte o traslado ha-
cia instituciones de salud puede ser 
peligroso o difícil y, en ocasiones, 
recae en los recursos disponibles 
de las casas y albergues. Por estas 
razones, las familias migrantes con 
NNA solicitan quedarse en los alber-
gues más tiempo para recuperarse, 
recoger envíos de dinero o identifi-
car otros recursos, y organizar los 
próximos pasos de su migración.

Entre los factores que impactan la 
salud mental de las NNA en con-
texto de movilidad se identifica  la 
violencia intrafamiliar, del crimen 
organizado, y de las autoridades 
policiales; la detención prolongada 
y el miedo de ser retornados a su 
país de origen; el cambio constante 
de las políticas migratorias; la falta 
de información sobre sus derechos 
y procesos de protección; interrup-
ción de su vida en familia, educa-
ción, y/o oportunidades laborales; 
la preocupación por la situación de 
los familiares que se quedaron en 
el país de origen y el estrés por en-
viarles apoyo financiero; el miedo al 
fracaso en sus metas migratorias; 
adicción y dependencia a sustan-
cias; entre otras situaciones. 

En la Región Sur, se han atendido ca-
sos de adolescentes migrantes con 
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situaciones de autolesión, ansie-
dad, ataques de pánico, depresión, 
e ideaciones de suicidio que requi-
rieron tratamientos de contención 
emocional, intervención terapéutica 
o especializada, y acompañamiento 
psicosocial.18 También se han detec-
tado casos de adicciones, que han 
presentado un gran reto en localizar 
servicios adecuados para la adoles-
cencia migrante. 

En la Región Bajío-Occidente, se 
han reportado casos de shock debi-
litante que impide a mujeres y NNA 
hablar o salir de espacios seguros 
dentro del albergue por un tiempo 
extendido. En un caso reportado, el 
niño únicamente salía de su cuarto 
para comer y pedía seguir su cami-
no hacia EE. UU. para reunificarse 
con su papá (Anguiano, 2022).

En cuestión de las necesidades mé-
dicas, la REDODEM ha documen-
tado un alto nivel de desnutrición, 
deshidratación, y poco acceso a hi-
giene entre las NNA migrantes que 
han atendido. Adicionalmente, las 
infecciones en la piel, incluso salpu-
llido y enfermedades cutáneas por 
usar la misma ropa por mucho tiem-
po, asma y otros problemas respira-
torios son comunes por cambio de 
clima en las diferentes zonas que 
atraviesan en su camino del sur al 
norte de México. 

En todas las regiones, se detectó en 
la población migrante la falsa creen-
cia y desinformación de que las mu-
jeres embarazadas y/o las familias 
viajando con niñez en primera in-

18  En los últimos 3 años, estas situaciones se han reportado a lo largo de México. REDODEM, 
Informe anual 2020, página 120.

fancia tendrían una ventaja en sus 
procesos administrativos migrato-
rios (González-Araiza, et al, 2022, p. 
98). La REDODEM ha documentado 
casos donde las clínicas médicas y 
hospitales les niegan atención pre-
natal a las mujeres migrantes emba-
razadas y solo las registran cuando 
están a punto de dar a luz. Después 
del parto, en muchas ocasiones son 
expulsadas de los centros médicos, 
aunque los hospitales saben que no 
tienen espacios seguros para recu-
perarse y atender a las o los bebés 
recién nacidos. Persiste la práctica 
en los hospitales que suelen lla-
mar al INM para informales cuando 
están dando de alta a las familias 
migrantes. En turno, el INM busca 
canalizar estos casos complejos a 
los albergues de sociedad civil, que 
cuentan con pocos recursos (inclu-
yendo de infraestructura, atención 
especializada y económicos) para 
apoyar a estas familias. 

Adicionalmente, se detectó un au-
mento en el número de casos de 
mujeres migrantes con VIH / SIDA 
(virus de la inmunodeficiencia hu-
mana / síndrome de inmunodefi-
ciencia adquirida) y mujeres trans. 
En algunas ocasiones, ya cuentan 
con tratamiento retroviral, pero, 
cuando no es así, requieren atención 
médica inmediata, la cual está muy 
limitada. En el caso de las mujeres 
trans, hay una estigmatización; no 
hay atención médica ni medios de 
vida especializados para ellas, ni un 
trato digno. En estos casos, el per-
sonal de los albergues suele incidir 
para que reciban la atención médica 
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urgente que necesitan, pero no es 
posible en todos los casos.  

La REDODEM seguirá incidiendo 
frente a las secretarías de salud fe-
deral y estatales para homologar la 
atención y respeto a los derechos de 
las personas migrantes, indepen-
dientemente del centro médico u 
hospital donde estén solicitando la 
atención médica o psicosocial. 

Derecho a la Educación 
(LGDNNA Art. 13, XI) 

La niñez y adolescencia en contex-
to de movilidad humana frecuen-
temente enfrenta brechas largas, 
hasta varios años, en su educación. 
Recientemente, se ha marcado un 
incremento de NNA que deberían 
cursar sus estudios, estar en la es-

cuela, pero están participando en 
actividades económicas como ven-
der comida y dulces en plazas cen-
trales o realizar limpieza de vidrios 
en carreteras o autopistas en las 
ciudades fronterizas de México. La 
REDODEM ha incidido por los dere-
chos educativos de la niñez migran-
te caso por caso, mientras alientan 
al gobierno federal y estatal a la 
implementación de cambios sisté-
micos y protocolos homólogos en 
todos los ámbitos municipales. Al 
mismo tiempo, hay esfuerzos para 
sensibilizar a las y los educadores y 
población en general, incluso com-
pañeros de clase mexicanos, para 
apoyar la integración de las NNA 
migrantes en las escuelas, ligas de 
deportes, y otras actividades comu-
nitarias, independiente del tiempo 
de su estancia en México. 

Foto 05. “En esta casa los sueños siguen vivos”

Créditos: FM4 Paso Libre.
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Entre junio de 2021 y diciembre de 
2022, el Consejo Danés para Refu-
giados (DRC, por sus siglas en inglés) 
y sus socios de monitoreo entrevis-
taron a 2,822 NNA en contexto de 
movilidad humana y desplazamiento 
interno. Más de un tercio de las NNA 
en situaciones de riesgo, no esta-
ban recibiendo educación formal 
en su país de origen, mientras que 
el 26.3% de NNA han estado fuera 
del sistema escolar entre 1-3 meses; 
20.4% estuvieron fuera entre 3-6 me-
ses; y 19.6% estuvieron fuera más de 
1 año. Entre los motivos de interrup-
ción de sus estudios, las NNA indica-
ron que el tránsito, la falta de infor-
mación, documentación, y recursos 
económicos impactaron su acceso a 
la educación (CDR, 2022a).

La REDODEM reportó desigualda-
des dentro de las mismas escue-
las, por falta de protocolos y capa-
citación de todo el personal. Para 
evitar el rechazo social, las casas, 
albergues, y espacios humanitarios 
han fomentado actividades lúdicas, 
artísticas, culturales, y deportivas 
entre las poblaciones migrantes y 
mexicanas aledañas. Tal es el caso 
del Albergue CAMMI en Querétaro 
con un espacio vinculado a la aten-
ción a la niñez denominado “Club 
CAMMI” (Anguiano, 2022). Con base 
en sus observaciones, han conclui-
do que es una estrategia psicológica 
muy efectiva, similar a las entrevis-
tas, diagnósticos, o consultas con 
psicólogos. Las actividades dinámi-
cas son buenas prácticas que se po-
drían replicar en otros espacios que 
atienden infancias.

En la Región Centro, las niñas, niños 
y adolescentes migrantes tienen 

acceso a educación desde la pri-
maria hasta la preparatoria, inde-
pendientemente del tiempo de su 
estancia en la ciudad (Ruiz-equipo, 
2022 y Luna, 2022). Sin embargo, 
en algunas ocasiones, las escuelas 
permiten el acceso a las y los niños 
migrantes solo como oyentes, sin 
registrarlos oficialmente. Adicional-
mente, las escuelas siguen negando 
el acceso a la educación por falta de 
documentación migratoria. En los 
estados donde hay programas de 
integración formales, la educación 
sigue siendo un área que requiere 
incidencia regular para establecer 
protocolos aplicables a todas las 
NNA migrantes. 

Derecho a No ser 
Discriminado (LGDNNA Art. 
13, VI) 

Las casas y albergues documenta-
ron, de manera regular, violaciones 
al debido proceso, dentro de los trá-
mites administrativos migratorios 
y de protección internacional, de 
las familias migrantes por falta de 
acceso a información en su idioma 
principal. Con la creciente diversi-
dad y feminización de la población 
migrante, cada grupo tiene necesi-
dades distintas que han generado 
retos nuevos o la exacerbación de 
condiciones anteriores para las au-
toridades de gobierno, al igual que 
para las casas, albergues, y organi-
zaciones que les brindan servicios. 
Mientras se registraron familias mi-
grantes de diversos países hispano-
hablantes, incluso Colombia, Cuba, 
Nicaragua, y Venezuela, también 
creció la población de familias mi-
grantes de Haití, Brasil, países afri-
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canos y asiáticos tan lejanos como 
Bangladesh, la India, y Ghana. Adi-
cionalmente, dentro de la población 
migrante de los países Centroame-
ricanos, aumentó el número de per-
sonas cuyo idioma principal es de la 
familia lingüística mayense como el 
Mam, K’iche, y Q’echi’. 

En la frontera norte de México, se 
registró un aumento en el número 
de personas mexicanas desplazadas 
internamente buscando protección 
en EE. UU. En todas estas poblacio-
nes, se documentaron más familias 
monoparentales lideradas por mu-
jeres. Además, se han observado 
más personas en situación de calle 
en parques, plazas, y otros espacios 
públicos que pasan a las casas y al-
bergues para recibir servicios, pero 
es más difícil entender y apoyar sus 
necesidades.

En la Región Centro, el INM canalizó 
el caso de una madre guatemalteca 
y su hijo cuyo idioma principal es 
Mam. Cuando llegaron al albergue, 
estaban muy asustados y no se co-
municaban con el personal, por 
el miedo y la barrera del idioma. A 
través de la REDODEM, el albergue 
encontró un intérprete para comu-
nicarse con la madre y el niño, que 
manifestaban que querían ser reu-
nificados con el padre biológico del 
niño y sus hermanos mayores en 
EE. UU. Aunque el personal del al-
bergue compartió la declaración de 
la familia con las autoridades de go-
bierno, las medidas de protección 
no reflejaron el interés superior del 
niño, al recomendar el retorno a su 
país de origen. 

Derecho a la Identidad 
(LGDNNA Art. 13, III) 

La REDODEM reportó que, en la se-
gunda mitad del 2021, la población 
haitiana fue prevalente con una 
afluencia numerosa de familias con 
niños y niñas en su infancia y mu-
jeres embarazadas. Muchas de las 
familias haitianas tenían nacionali-
dades mixtas con NNA que habían 
nacido en Brasil, Chile y México y 
padres/madres con ciudadanía hai-
tiana o adultos que habían regula-
rizado su estatus migratorio en paí-
ses sudamericanos antes de viajar a 
México. Mientras tanto en 2022, se 
reportaron más venezolanos, cuba-
nos, y nicaragüenses, ciudadanos 
de países cuyas situaciones políticas 
dificultan el acceso a documentos 
de identidad y contacto con oficiales 
de sus respectivos consulados. Con 
la diversificación del flujo migrato-
rio, se han reportado demoras por 
parte de varios consulados que, en 
algunas ocasiones, ha impactado la 
separación forzada de familias, pro-
ceso de protección y regularización. 

Dentro de la República Mexicana se 
han reportado retos para obtener 
documentos de identidad en el Re-
gistro Civil para NNA nacidos en Mé-
xico de padres/madres extranjeras. 
La REDODEM y OSC han documen-
tado varios casos donde el perso-
nal de los albergues y casas deben 
incidir caso por caso para registrar 
estos nacimientos.  
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Derecho a Una Vida Libre de 
Violencia y a la Integridad 
Personal (LGDNNA Art. 13, 
VIII)

En la última década, la niñez y ado-
lescencia migrante fue impactada 
por la violencia por parte de sus 
propias familias (violencia intrafami-
liar), grupos criminales organizados, 
y autoridades de gobierno policia-
les. En particular, las mujeres y niñas 
enfrentan altos niveles de violencia 
de género. Durante sus entrevistas 
con la niñez en movilidad humana, 
las casas y albergues detectaron la 
normalización de la violencia directa 
o indirecta, por ejemplo, cuando las 
NNA son testigos de violencias a sus 
alrededores. 

Sin embargo, se desconoce la tasa 
real de violencia contra la pobla-
ción migrante porque “nadie dice 
nada, nadie se queja, nadie reporta 
esa situación” (Anguiano, 2022), los 
medios de comunicación no lo re-
portan, y las OSC que recaban esta 
información de corte cualitativo no 
lo tienen sistematizado. A pesar de 
lo anterior, la REDODEM detectó un 
incremento en el tiempo que las fa-
milias se quedan en las casas y al-
bergues por el miedo al riesgo de 
secuestro, que es muy alto en varias 
regiones del territorio mexicano.

Violencia de Género Contra 
NNA, Mujeres y Población 
LGBTQ+ en Situación de 
Movilidad Humana

Durante el periodo de este informe, 
la REDODEM y otras OSC observaron 
una alta presencia de mujeres. En 

2021, el 41% (53,972) de las 131,448 
solicitudes de reconocimiento de la 
condición de refugiado en México 
fueron de mujeres y niñas. Las mu-
jeres, las niñas, y los miembros de la 
comunidad LGBTQ+ migrantes han 
sido históricamente objeto de altos 
índices de violencia por motivos de 
género y discriminación en su país 
de origen y tránsito. Los perpetra-
dores habituales de la violencia se-
xual son miembros de sus familias 
y comunidades, las pandillas y otros 
grupos delictivos organizados, al 
igual que las fuerzas de seguridad 
(WOLA, 2021).

Según un informe de Médicos Sin 
Fronteras de 2017 casi un tercio de 
las mujeres habían sufrido abusos 
sexuales durante su viaje (DWB, 
2017). Desafortunadamente, du-
rante el periodo del informe, las 
OSC informaron de un aumento ex-
ponencial de la violencia contra las 
mujeres y las niñas en tránsito. El 
hacinamiento en los albergues y la 
falta de camas suficientes hicieron 
que las mujeres y la infancia migran-
te tuvieran menos lugares seguros 
donde refugiarse, en una época en 
la que caminaban cientos de kilóme-
tros más que antes (Reuters, 2021a). 
La prevención y detección del abuso 
sexual también es un tema muy im-
portante para las casas, albergues, 
y OSC en la que han colaborado de 
manera cercana con autoridades de 
gobierno. En varios casos, las mu-
jeres migrantes han reportado que 
han sufrido abuso por parte de la 
pareja que encontraron en la ruta 
o en algún albergue, o bien quedan 
embarazadas producto de una vio-
lación en el camino.
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Es importante señalar que la falta de 
denuncia de la violencia sexual de-
bido al estigma y al miedo a las re-
presalias es muy común. Por esa ra-
zón, es probable que las cifras reales 
sean mucho más elevadas. Cuando 
las OSC informan a las sobrevivien-
tes de la violencia sobre su derecho 
a denunciar un delito, en la mayoría 
de los casos ellas optaron por no de-
nunciar por el temor a la discrimina-
ción o al maltrato de las autoridades, 
a la detención, a la deportación y a la 
falta de confianza en que su denun-
cia se tomaría en serio.

Aunque muchas mujeres y niñas 
trans huyen de sus países de ori-
gen para escapar de la violencia y 
la discriminación (HRW, 2020), in-
formaron que siguieron sufriendo 
violencia durante todo su viaje de 
migración, “si eres transgénero o 
abiertamente gay, tienes más pro-
babilidades de sufrir una agresión 
física o sexual. Si eres una perso-
na migrante, el peligro se duplica.” 
Menciona Diego Lorente, el enton-
ces director del Centro de Derechos 
Humanos Fray Matías de Córdova 
en Tapachula, Chiapas (The world, 
2016). Por ejemplo, en México a 
menudo las alojan y colocan en es-
pacios para hombres, donde sufren 
numerosas agresiones sexuales, 
así lo documentó la agencia Reu-
ters19  (2020). Además, se registra el 
impacto psicológico de la violencia 
directa e indirecta, particularmente 
cuando son testigos y temen repre-
salias. En varias zonas donde los 
grupos del crimen organizado son 
prevalentes, los albergues deben ser 

19  En 2019, México fue uno de los países más letales del mundo para las personas LBGTQ+ (Reu-
ters, 2020). 

precavidos en denunciar violaciones 
porque también corren peligro y hay 
un nivel de amenaza elevado.

Al igual, se han documentado entre 
los retos que enfrentan las familias 
monoparentales lideradas por mu-
jeres el que no cuentan con redes 
de apoyo familiares ni sociales, no 
tienen acceso a una guardería de 
tiempo completo para sus hijos, 
carecen de empleo con beneficios, 
viven en condiciones muy precarias 
de vivienda y discriminación social 
por ser de origen centroamerica-
no. Es muy difícil encontrar cuidado 
para las niñas y los niños mientras 
que estas mujeres migrantes traba-
jan. Las casas y albergues no cuen-
tan con los recursos o personal para 
proveer una guardería u otro tipo 
de atención que necesitan estas 
familias. Para ello se llevan a cabo 
acciones con instancias públicas y 
privadas que faciliten su proceso de 
integración social y laboral en la so-
ciedad mexicana.  

Con un enfoque en género y cuan-
do los recursos lo permiten, varias 
casas y albergues han designado 
espacios reservados y separados es-
pecíficamente para mujeres solas, 
mujeres con niños o niñas, y miem-
bros de la población LGBTQ+. En la 
Región Occidente-Bajío, por ejem-
plo, los albergues han construido 
casas para familias con niños, parti-
cularmente para aquellos migrantes 
que buscan regularizar su estatus y 
permanecer más tiempo (Ruiz-equi-
po, 2022).  Adicionalmente, están en 
proceso de abrir un albergue nuevo 
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para familias migrantes con NNA. 
También han habilitado una gran-
ja y jardín urbano que sirven como 
fuente de trabajo y sostén para las y 
los residentes. 

Aun cuando las casas y albergues 
son amigables a la niñez y adoles-
cencia no acompañada, se han re-
portado casos donde las NNA han 
optado por no ingresar al albergue 
debido a la desinformación y a los 
temores infundados de ser coloca-
dos en un albergue gubernamental 
durante largos periodos de tiem-
po sin la posibilidad de salir, de ser 
trasladados a otra ciudad o de ser 
deportados si se denunciaba su pre-
sencia a las autoridades guberna-
mentales. 

La Militarización en las 
Zonas Fronterizas y 
Violencia Gubernamental 

En los últimos años, México incre-
mentó la militarización en las zonas 
fronterizas, así como los puestos 
de control (retenes), las redadas 
(revisiones migratorias) y los ase-
guramientos de migración, bajo 
presión y con el apoyo de EE. UU. 
Históricamente, EE. UU. propor-
cionó financiación y capacitación a 
muchas de las fuerzas de seguridad 
mexicanas que ahora se encuen-
tran en la frontera sur de México 
(WOLA, 2015). Durante los primeros 
años de la pandemia, EE. UU. instó 
a México a reforzar su frontera sur 
con Guatemala para impedir que la 
población migrante viajara hacia el 
norte (WOLA, 2021) y presionó a los 
países centroamericanos para que 
impidieran el paso de las personas 

migrantes, fueran nacionales o ex-
tranjeras.   

Este incremento en la militarización 
obligó a la niñez a tomar rutas mi-
gratorias más remotas y peligrosas; 
también ha conducido a la deten-
ción ilegal y a la deportación de una 
gran cantidad de NNA migrantes sin 
una determinación del interés supe-
rior, en contravención de la ley de 
protección a la niñez y de la reforma 
mexicana a la Ley de Migración de 
2021 que prohíbe la detención de 
la niñez y la adolescencia migrante 
y exige la determinación del interés 
superior en todos los casos. 

Además de agentes del INM, las 
OSC denunciaron la presencia de la 
policía municipal y estatal, agentes 
de la Secretaría de Defensa Nacio-
nal (SEDENA) e incluso de la Guardia 
Nacional (GN), la Marina, y la Arma-
da de México en los puntos de en-
trada y en los puestos de control in-
ternos (Animal político, 2021), sobre 
todo en las zonas de gran afluencia 
de población migrante. En abril de 
2021, unos 10,000 soldados perma-
necían en la frontera sur de Méxi-
co (Reuters, 2021b). En febrero de 
2022, de los 99,946 elementos de 
la Guardia Nacional desplegados 
en México, 15,822 fueron ubicados 
en los estados fronterizos con Es-
tados Unidos y 9,298 elementos en 
estados de la frontera sur (COMDD-
HHSM, 2022).

Aunque las tropas han recibido ca-
pacitación sobre los derechos hu-
manos y las vulnerabilidades de la 
población migrante, en la prácti-
ca, no se han producido cambios 
sustanciales en su trato hacia este 
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sector. En consecuencia, las perso-
nas migrantes siguieron sufriendo 
violaciones de derechos humanos a 
manos de las autoridades policiales 
mexicanas. Las OSC documentaron 
abusos contra los derechos huma-
nos y presentaron denuncias contra 
varios organismos encargados de 
hacer cumplir la ley (AI, 2021). En 
2021, se abrieron 504 quejas con-
tra elementos de la GN por viola-
ciones a derechos humanos contra 
personas migrantes; que incluyen 
violencias como agresiones, abuso 
de la fuerza, encapsulamiento y dis-
persión de las personas en tránsito, 
uso de armas de fuego y casos de 
tortura en estaciones migratorias.

La presencia de las fuerzas policia-
les en la frontera sur de México hace 
que las y los niños migrantes sean 
más vulnerables a la violencia, la 
explotación, las violaciones de de-
rechos, los ataques xenófobos y la 
discriminación basada en el crecien-
te sentimiento anti-migrante.  Estas 
condiciones fueron evidentes en la 
caravana de agosto 2021 en las cua-
les la CNDH reportó el uso excesivo 
y desproporcionado de la fuerza por 
parte del INM (CNDH, 2022a). Una 
práctica sistemática por parte de las 
autoridades migratorias es cuestio-
nar la validez de los documentos en-
tregados por el propio INM en todo 
el territorio nacional. Las personas 
que ya cuentan con documentos re-
lataron detenciones en las que les 
quitaron y rompieron su documen-
tación en puntos de revisión de dis-

20  KIND publicó y presentó recomendaciones similares a las autoridades de gobierno en EE.UU 
en el documento titulado “Plan Maestro KIND 2020: Pasos concretos para proteger a las NNA no acom-
pañados en su camino”: https://supportkind.org/wp-content/uploads/2021/03/KIND-Blueprint-Concre-
te-Steps-to-Protect-UC_Esp.-Final-version-002.pdf 

tintas partes del territorio nacional 
(IberoCdmx-CCC, 2022).

Mientras que muchas familias mi-
grantes tienen la esperanza de in-
gresar a EE. UU. de una manera más 
rápida por su condición de embara-
zo o con niñas y niños en primera 
infancia, las autoridades policiales y 
militares buscan frenar la migración 
al detener este flujo migratorio. En 
agosto del año 2021, se observó un 
grupo de elementos de la Guardia 
Nacional que empujaron a un hom-
bre que cargaba a un bebe en sus 
brazos (Animal Político, 2021a). 

Al igual, las casas y albergues re-
portaron la presencia de retenes 
nuevos o reforzados por toda la Re-
pública, con énfasis en los estados 
de Chiapas, Veracruz, y Sonora, en 
las carreteras y cerca de las vías del 
tren. En Veracruz, hay por lo menos 
tres retenes que han impactado el 
flujo a un radio de hora y media de 
distancia de los albergues. Los ope-
rativos que se realizan alrededor del 
tren suelen ser muy violentos; hay 
reportes de que les han golpeado 
con palos, que los jalan de las mo-
chilas hasta tirarlos o los golpean 
con las armas que traen, porque la 
GN porta armas (Palencia, 2022 y 
Luna, 2022).

Recomendaciones20

Ante el contexto anteriormente de-
tallado y los retos que conlleva la 
creciente migración de NNA (acom-
pañados, no acompañados y se-
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parados), se emiten las siguientes 
recomendaciones con el propósito 
de mejorar las condiciones en las 
que viaja esta población y proteger 
de una mejor manera sus derechos 
humanos. Para garantizar todos los 
derechos de la niñez y adolescencia 
migrante, la REDODEM recomienda 
lo siguiente:

• El gobierno mexicano debe incre-
mentar el presupuesto asignado 
a las instancias a cargo de velar 
por los derechos humanos de la 
niñez y adolescencia migrante, 
incluyendo al SIPINNA, el SNDIF, 
con un enfoque particular en las 
Procuradurías de Protección de 
Niñas, Niños, y Adolescentes y 
los CAS, y a la COMAR. 

• Fortalecer al SIPINNA para la 
implementación de la Ruta de 
Protección Integral de Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes, incluyendo fortalecer 
la colaboración y coordinación 
mediante una base de datos 
nacional sobre niñez y adoles-
cencia migrante. Lo anterior, en 
seguimiento al sistema de in-
formación ya mandatado por la 
LGDNNA.

• Fortalecer la capacidad del SN-
DIF para alojar a las NNA en al-
bergues y CAS de puertas abier-
tas o en formas alternativas de 
atención comunitaria, en lugar 
de estar bajo la custodia de fun-
cionarios mexicanos de migra-
ción (INM).

• Desarrollar, mediante el acompa-
ñamiento y/o contratación de ex-
pertos de la sociedad civil y bien-

estar infantil, diferentes modelos 
de atención y nuevos programas 
que amplíen las alternativas a la 
detención de las niñas, niños y 
adolescentes migrantes.

• Incrementar la transparencia y 
supervisión en las estaciones mi-
gratorias para evitar la detención 
de niñas, niños y adolescentes, 
garantizar el acceso de la socie-
dad civil para realizar monitoreo 
y brindar información a las NNA. 
De igual forma, garantizar el ac-
ceso a las instalaciones municipa-
les, estatales y federales del DIF 
en las que se encuentran aloja-
dos niñas, niños y adolescentes.

• Fortalecer la capacidad técnica 
de las autoridades locales de 
protección de la infancia para 
llevar a cabo determinaciones de 
interés superior para las niñas, 
niños y adolescentes migrantes y 
sujetos de protección internacio-
nal, y coordinar y supervisar la 
implementación de las medidas 
de protección adecuadas con 
base en dichas determinaciones. 
Ello, incluso mediante nuevas 
contrataciones y capacitaciones 
sobre las mejores prácticas en 
materia de protección de los de-
rechos de la infancia migrante y 
refugiada.

Derecho a la Educación

• Desarrollar y apoyar programas 
para proporcionar educación a 
las y los niños dentro de los alber-
gues o en las escuelas cercanas, 
y tomar medidas administrativas 
o legislativas para eliminar las 
barreras para inscribirse y obte-
ner un certificado escolar. 



252

In
fo

rm
e 

20
21

 - 
20

22

• Establecer espacios seguros den-
tro de las escuelas donde asisten 
los NNA en situación de movili-
dad humana, ya que la mayoría 
de ellos(as) vivieron eventos de 
violencia en sus comunidades de 
origen, tránsito y destino. 

• Proveer de capacitación de crian-
za positiva para personal de al-
bergues y familias migrantes.

Derecho a la No 
Discriminación

• Fortalecer la capacidad de brin-
dar información y atención en 
otros idiomas (incluyendo in-
dígenas), para contrarrestar la 
necesidad de servicios e infor-
mación en el idioma principal de 
las personas migrantes, al igual 
que servicios de traducción e in-
terpretación.

• Capacitación sobre modelos de 
atención multicultural para las 
autoridades de gobierno y per-
sonal de las casas y albergues.

• Sensibilización para combatir la 
discriminación contra personas 
migrantes y refugiadas por parte 
de actores de gobierno, socie-

dad en general, y el sector pri-
vado, incluso empresas privadas 
que discriminan a la población 
migrante en el empleo o provi-
sión de servicios como la venta 
de boletos de autobús.

Derecho a la Protección de la 
Salud y la Seguridad Social

• Servicios integrales: Garantizar 
un acceso equitativo a la aten-
ción médica para la población 
migrante y refugiada, incluyen-
do la niñez y la adolescencia, si-
guiendo los procedimientos de 
salud pública en los albergues 
gubernamentales y durante to-
das las interacciones con la po-
blación migrante, sin estigmati-
zar la atención. 

• Fortalecer la red de albergues 
para mantener la comunicación 
regular / conectada y compar-
tiendo información sobre las ten-
dencias y en algunas situaciones 
o casos en particular. Plan a fu-
turo: base de datos compartida 
entre los albergues de sociedad 
civil para evitar re-traumatiza-
ción y fluir mejores procesos de 
apoyo a migrantes.
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El análisis regional y temático 
que expone la REDODEM en 
su Informe 2021-2022 permite 

constatar lo siguiente: 

La realidad de la movilidad humana 
en México es sumamente compleja, 
multifactorial y multicausal, agra-
vada por gestiones públicas erráti-
cas y alineadas a intereses distintos 
a la garantía y protección de los 
derechos humanos de las personas 
migrantes y/o con necesidades de 
protección internacional.  

El Informe 2021-2022 documenta 
los efectos de la militarización y de 
las acciones de contención, disua-
sión y criminalización de las auto-
ridades migratorias y de seguridad 
pública mexicanas para impedir el 
tránsito por México de miles de per-
sonas en contexto de movilidad hu-
mana. Estos efectos se muestran de 

manera más dramática en la región 
sur, donde se identifican niveles de 
vulnerabilidad migratoria crecientes 
y sumamente preocupantes, agudi-
zados por la incapacidad de las au-
toridades federales mexicanas para 
facilitar la regularización migratoria.

En el otro extremo del país, en la re-
gión norte, se constatan los efectos 
inmediatos de políticas y acciones 
del gobierno estadounidense para 
restringir el acceso al derecho al 
refugio o asilo, como el Título 42 y 
la continuación del programa “Qué-
date en México”; que, junto con la 
ausencia de medidas positivas de 
atención y protección humanitaria 
por parte de los gobiernos locales 
y federal, orilla a miles de personas 
a permanecer en el limbo, sobrevi-
viendo en condiciones de precarie-
dad y alta vulnerabilidad, expuestas 
a grupos criminales. 

En las regiones centro y bajío occi-
dente, se observan cambios y con-
tinuidades relevantes. Además de 
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seguir siendo zonas de tránsito o 
paso, principalmente de varones en 
edad productiva y de países centro-
americanos, algunas entidades de 
estas regiones también se han veni-
do convirtiendo en lugar de destino 
obligado para miles de personas 
que, ante los obstáculos para tran-
sitar por México y/o acceder al asilo 
en Estados Unidos optan por solici-
tar refugio en nuestro país, lo que 
plantea retos para favorecer proce-
sos de integración local de las per-
sonas refugiadas. 

Una realidad inobjetable que se ob-
serva en todas las regiones es que la 
mayoría de las personas en contex-
to de movilidad humana, muchas de 
ellas con necesidades de protección 
internacional, buscan avanzar hacia 
Estados Unidos; y en su tránsito por 
México, enfrentan obstáculos por 
parte de los aparatos de contención 
de la política migratoria mexicana 
(agentes migratorios federales y 
Guardia Nacional), incluso, de otros 
cuerpos militares o policiales, así 
como la incapacidad institucional 
de las autoridades migratorias y 
de la Comisión Mexicana de Ayuda 
a Refugiados (COMAR) para facili-
tar alternativas de regularización 
migratoria eficientes, claras, no 
discrecionales y transparentes que 
eviten que miles de seres humanos 
queden “varados” en las distintas re-
giones del país durante meses, sin 
opciones ni acceso a condiciones 
mínimas básicas de subsistencia. 

Esta realidad compleja requiere ser 
gestionada de manera adecuada 
y específica por parte del Estado 
mexicano, con base en un análisis 
profundo e informado. La ausencia 

de diagnósticos pertinentes condu-
ce siempre a alternativas equivo-
cadas, y peor aún, provoca efectos 
perniciosos. 

Los factores expulsores que obli-
gan a las personas a salir de su lu-
gar de origen se han multiplicado, 
extendido y agravado; las políticas 
de contención no funcionan. 

El análisis del período 2021-2022 
confirma tendencias identificadas 
en los años previos al inicio de la 
pandemia en 2020: los flujos migra-
torios no disminuyen y el perfil de 
las personas en situación movilidad 
humana se ha ampliado y diversifi-
cado. Estos dos hechos corroboran 
lo que muchas veces se ha afirma-
do: las políticas de contención y di-
suasión no funcionan. Y peor aún, 
confirman que los factores estruc-
turales de expulsión no solo perma-
necen, sino que se han agravado y 
extendido, sobre todo, después de 
la pandemia por COVID-19. 

La creciente diversificación de los 
perfiles sociales de la movilidad in-
ternacional e interna en México se 
reflejan, por ejemplo, en variables 
como país o lugar de origen, edad, 
escolaridad, así como en viajes em-
prendidos en núcleos familiares. 
Este hecho ha sido documentado 
por la REDODEM y demuestra que 
más personas y familias están sien-
do forzadas a salir de sus lugares de 
origen, lo que advierte el incremento 
en el número de personas con nece-
sidad de protección internacional y 
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de personas con otras necesidades 
de protección especial, como las mu-
jeres, niñas, niños y adolescentes. 

También permanece el patrón de 
movilidad humana mayoritario: va-
rones en edad productiva y de origen 
centroamericano que buscan llegar 
a Estados Unidos con aspiraciones 
para conseguir oportunidades de 
empleo que les permita enviar dine-
ro a sus lugares de origen y/o con fi-
nes de reunificación familiar.

Así mismo, en las casas y albergues 
para migrantes, particularmente en 
el Sur y Centro, hemos constatado 
una mayor presencia de personas 
mexicanas desplazadas internas a 
causa de conflictos, violencias e in-
seguridad. La atención a esta pobla-
ción mexicana exige de medidas de 
política específicas y diferenciadas 
que atiendan sus necesidades bási-
cas y alternativas de solución para 
acceder a sus derechos. 

El Estado mexicano está obligado a 
tomar todas las medidas necesarias 
que garanticen la asistencia huma-
nitaria junto con acciones de políti-
ca de cooperación para contribuir 
a atender factores estructurales en 
países expulsores y la protección de 
los derechos humanos -incluido el 
derecho al refugio- de las personas 
en situación de movilidad humana, 
atendiendo en todo momento los 
principios de interés superior de la 
niñez y la adolescencia, y de igual-
dad y no discriminación, entre otros.  

Las personas en contexto de mo-
vilidad humana atendidas por las 
organizaciones socias de la RE-
DODEM enfrentan múltiples fac-
tores de vulnerabilidad, tanto por 
la precariedad con la que realizan 
su viaje, como por las acciones de 
contención que las expone a más a 
riesgos, violencias y violaciones a 
sus derechos humanos; no tienen 
acceso o tienen más dificultades 
para accedera recursos o servicios 
públicos que les garanticen su pro-
tección y la satisfacción de sus ne-
cesidades básicas de subsistencia y 
derechos fundamentales.

La labor de la sociedad civil defenso-
ra está constantemente desafiada 
por la inexistencia de medidas de 
política pública efectivas y concretas 
que garanticen los derechos básicos 
de las personas en contexto de mo-
vilidad humana. Este reto se torna 
más complejo ante los cambios en 
el perfil social y la magnitud de los 
flujos migratorios en México. 

La atención a personas provenien-
tes de países extracontinentales y/o 
que hablan un idioma materno dis-
tinto al español implica un reto de 
comunicación importante para brin-
darles información sobre sus dere-
chos; así como la necesidad de ade-
cuar, por ejemplo, la provisión de 
alimentos, no sólo a sus costumbres 
y hábitos alimenticios, sino también 
a sus necesidades nutricionales de 
acuerdo con su edad, etapa de de-
sarrollo y necesidades de protec-
ción especial.  
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Estos desafíos han implicado la ade-
cuación de los modelos de atención 
y espacios físicos de los albergues 
de la sociedad civil para, desde las 
condiciones y capacidades de cada 
uno, poder brindar una atención 
digna y culturalmente pertinente. 

Particularmente, esta variación en 
los perfiles sociales de la movilidad 
humana en México desafía las ca-
pacidades de los espacios civiles 
para poder brindar acompañamien-
to y atención humanitaria a perso-
nas con necesidades de protección 
especial, sobre todo cuando esa 
condición es determinante para su 
supervivencia y/o desarrollo. Tal es 
el caso de niñas y niños en etapas 
de lactancia y de primera infancia, 
mujeres embarazadas o lactantes; 
así como a personas que requieren 
de un acompañamiento psicosocial, 
por la  acumulación de varios fac-
tores de exclusión y desigualdad: 
mujeres, personas en situación de 
pobreza, personas de la diversidad 
sexual, personas de comunidades 
nativas u originarias, personas víc-
timas de violencia por razones de 
género, personas con alguna disca-
pacidad y un largo etcétera. La aten-
ción a estas necesidades especiales 
de protección humanitaria ha impli-
cado también que los espacios de 
acogida de la sociedad civil atiendan 
durante estancias más prolongadas 
a las personas y familias.  

Los espacios de sociedad civil fun-
cionan al límite de sus capacida-
des de trabajo humanitario y están 
desafiados ante la necesidad de 
brindar atención especializada en 
distintas áreas (apoyo psicológico, 
acompañamiento jurídico, salud fí-

sica, etc.), sobre todo por los altos 
niveles de vulnerabilidad migrato-
ria causados por las restricciones a 
la movilidad y la inseguridad pro-
vocada por grupos criminales que 
controlan territorios y utilizan como 
mercancía a las personas en situa-
ción de movilidad humana. 

El trabajo humanitario y de defen-
soría que realiza la sociedad civil 
enfrenta amenazas y riesgos, tanto 
por la cosificación y criminalización 
que padecen las personas en movi-
lidad precaria y forzada, como por 
la inseguridad provocada por gru-
pos criminales.  

La contención y criminalización de 
la migración orilla a las personas a 
situaciones límite y las expone en 
mayor medida a grupos criminales. 
El incremento de retenes y puntos 
de control migratorio las orilla a to-
mar rutas alternas, controladas por 
criminales que las expone a mayo-
res riesgos, como viajar hacinadas 
en cajas de tráileres y a ser víctimas 
de extorsiones, secuestro, tráfico y 
trata de personas con fines de explo-
tación sexual y/o laboral, entre otros 
delitos. Aleja a las personas de las ru-
tas migratorias “tradicionales” donde 
desde hace muchos años se ha veni-
do construyendo una red de alber-
gues civiles y religiosos que atienden 
sus necesidades de atención huma-
nitaria y defienden sus derechos.

La criminalización de la migración 
refuerza estigmas y deshumaniza 
a las personas en movilidad; repro-
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duce, en una parte de la sociedad, 
percepciones negativas que se tra-
ducen en reacciones y prácticas 
xenofóbicas que pueden desenca-
denar en actos violentos, de discri-
minación y exclusión en contra de 
ellas. También abona a su cosifica-
ción y las expone aún más a ser tra-
tadas como “mercancía” altamente 
rentable para el crimen organizado. 

Este contexto alcanza a la labor hu-
manitaria, de defensoría de orga-
nizaciones y personas defensoras, 
que enfrentan en las distintas regio-
nes riesgos, amenazas a su trabajo 
y seguridad; como acecho y exigen-
cias de criminales para que les “en-
treguen” a las personas, acciones 
de autoridades y grupos locales que 
amenazan con cerrar los espacios 
de acogida por representar supues-
tas amenazas a su seguridad, inten-
tos de extorsión, etcétera. 

Las medidas y acciones de conten-
ción migratoria violentan derechos 
humanos, exacerban la vulnerabili-
dad de las personas en su tránsito 
por México y las expone aún más a 
ser víctimas de delitos y de grupos 
criminales.

Las políticas de militarización y de 
contención exacerban la vulnerabi-
lidad y violentan los derechos hu-
manos de miles de personas que 
migran. Los hallazgos del presente 
informe demuestran, una vez más, 
la ineficacia del enfoque de conten-
ción, criminalización y represión de 
las políticas migratorias en la región, 

con graves efectos en la vida, segu-
ridad, integridad y libertad de miles 
de personas y familias, obligadas por 
distintas circunstancias a abandonar 
su país o lugar de origen. 

Lejos de ser protegidas por parte 
del Estado mexicano, las personas 
migrantes y con necesidades de 
protección internacional son vio-
lentadas y extorsionadas, tanto por 
parte de las mismas autoridades 
mexicanas (agentes migratorios, 
Guardia Nacional y otros cuerpos 
militares o policiales) como por 
agentes privados, muchas veces en 
connivencia o ante la inacción de 
autoridades mexicanas locales, es-
tatales o federales. 

El Informe 2021-2022 de la REDO-
DEM destaca la presencia de múlti-
ples violencias y delitos cometidos 
en contra de personas en situación 
de movilidad humana, así como del 
creciente riesgo de ser víctimas de 
redes de trata y tráfico de personas

Una muestra de ello es el incremen-
to deliberado en el número de de-
tenciones migratorias donde se vio-
lentan los derechos humanos y en 
las que participan agentes policiales 
en los procedimientos de revisión 
y detención, así como el incremen-
to en la militarización no solo de 
las fronteras, sino también en los 
distintos controles migratorios en 
distintos puntos del país, con la pre-
sencia de efectivos militares y de la 
Guardia Nacional.

Son políticas cada vez más inhuma-
nas y violatorias de los derechos hu-
manos y principios internacionales 
en la materia, que hacen práctica-
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mente imposible el acceso al dere-
cho a solicitar asilo en EU y ponen 
barreras y obstáculos para la re-
gularización migratoria en México, 
pues están enfocadas en detener, 
maltratar y expulsar a las personas 
migrantes; no en proteger y garan-
tizar sus derechos. 

Sin duda, las condiciones impuestas 
por Estados Unidos a los países ex-
pulsores y de tránsito para disuadir 
y contener la movilidad de las per-
sonas hacia su territorio, han sido 
determinantes en la gestión migra-
toria en México. Muy lejos quedó la 
visión inicial del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador para aten-
der a los migrantes de los países de 
Centroamérica que buscan llegar a 
Estados Unidos a través de su paso 
por México.

Resulta insostenible es que el go-
bierno de México ha consentido, de 
facto, la externalización de la fronte-
ra sur de Estados Unidos en México 
con la implementación de acuerdos 
bilaterales (“Quédate en México”, Tí-
tulo 42 y -ahora- Título 8) no solo se 
ha alineado a los dictados nortea-
mericanos en materia migratoria; 
ha ido más allá al militarizar la ges-
tión migratoria en México; y sobre 
todo, está siendo omiso en el cum-
plimiento de sus obligaciones esta-
tales de respetar, proteger y garan-
tizar la realización de los derechos 
humanos de todas las personas, 
independientemente de su naciona-
lidad o situación migratoria. 

Como REDODEM, reiteramos el lla-
mado urgente a revisar y replantear 
la forma en la que se está gestio-
nando la migración en México para 

garantizar el respeto y la protección 
de los derechos de todas las perso-
nas, sin importar su origen o esta-
tus migratorio, en cumplimiento a 
los acuerdos internacionales de los 
que el Estado mexicano es parte, a 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y a la Ley de 
Migración. 

La gestión migratoria requiere de 
una verdadera política de Estado, 
que trascienda administraciones e 
involucre y corresponsabilice a to-
dos los órdenes de gobierno, po-
deres públicos y sectores que lo 
integran. Una política que reconoz-
ca, con base en evidencia, la com-
plejidad de la realidad migratoria 
en México, como país expulsor, de 
tránsito y de destino, con perfiles 
migratorios diversos y con necesi-
dades de protección especial para 
quienes es necesario generar al-
ternativas migratorias efectivas, re-
conocidas y respetadas por las dis-
tintas autoridades para un tránsito 
libre y seguro por México; así como 
para garantizar condiciones dignas 
de atención a sus necesidades bási-
cas y la protección de sus derechos, 
vida, dignidad e integridad. 


